
BOLETIN DA SOCIEDADE 
GALEGA DE 
HISTORIA NATURAL 







COMITE DE REDACCION 

Areses Trapote, Ma Luisa 

Departamento de Fisioloxia Ve 
xetaz. 

Paczú"tade de Ciencio.s. 

Universidade de Scr/!-tiago. 

Freire Gareia, Luis 

Departomento de Botánica 

Facultade de FaPmacia 

UniveY'sidade de Santiago 

Freire Rama, Manuel 

DepartoMento de Bioquimica 

F'ac;uZtade de Farmacia 

Unive7'sidade de So:atiago 

Macias V¿zquez, Felipe 

Departamento de Edafol-oxia 

Fúcu l tade de P::J..l'm7.cia 

Universidade de Santiago. 

Rodriguez Babio, Celso 

Departamento de Zooloxia 

Facu¿tade de Ciencias 

Universidade de Santiago. 

Valad& del Rio, Emilio 

Depaytarnento de Xenética 

F'acultade de CiCrl.cias 

Universidade de Sc.ntiago. 

E~ado po -ea SOC I EDADE CHECA DE HI STORI A NATURAL. 

ApatLtado 330. Sanf"...-iago de C ompo6~e-ea fA Cfluña). 

D.L., C"':907 - 1977 

Scn-ido de Mecanización de la Universidad de-San!iago de Compostela 

í' . 



·' 
LIMIAR 

Sae do preZo o BoZetin da Sociedade Galega de His
toria Naf;ural "Braña" como resultado da vontade eoleiti
va dun fato de xénte que se propuxo sa hai catro anos o 
estudo sistemático de realidad~ galegac Aunha prime~ra 
VoZ·ta [oran 0$ pa.::;aros o seu ouxetivo, desp6is xurdeu . 
con prantexamento m6is cobizoso a Sociedade GaZega de HbE 
teria Natural~ e agora como unha primeira proieci6n da 
mesma cara Qutros ambientes, nace o seu Boletin. Nel ten
ci6nase acoller todos aqueles traballos que dentro dunha 
axei~a dinidade metodolóxica teña o medio natural gaZe
go cernO o seu ouxetivo principal. Téntase con iso ofrecer 
un medio que sexa ó mesmo tempo~ pulo e can le, pra que os 
tY'o.balZos C[l!.e a naturaleza do Pais Garego dé a sv..xerir, 
se poidan espaltar e constrastar co coñecemento dos de
máis. 

Unha m-z-nt-ma estruct:uraci6n no contido do Boletin 
faisenos necesaria~ e por iso pensóuse nun primeiro tento 
dividilo nas seicións f1xeol6xica"~ "biolóxica" e "antropE. 
lóxica Tf

• Coidóuse -tamén que os números sec;¡uintes deberan 
levar- outros apartados como poden ser as recesións d~ tr5 
ballos~ e o de novas vencelladas 6s ouxetivos da Soc1..eda
de~ l1ais con todo~ coidase que o Boletin non resposta ai!!:.. 
da ó modelo ideal que se propuxera pra el~ mais tamén 
acéptase que vai ser o seu camiñar a úneca maneira segura 
de acadar o seu perfiL2men+-o~ ~ecollendo criticas e suxe
rencias e correxindo os erros que o seu "rodaxe" vainas 
poñer diante. 

. Sai ent6n l/Braña" a Y'Úa~ coa timidez da BÚa inespe
renc1..a~ mais ta:mén coa segura'1za de q'..,{.e os seuS uoxetivos 
recol~e~ o_~enti~ de moita :rente que dalguna u outra manei 
ra qu-z..xeral¿e ad1..car os seus esforzos 6 est:udo do medio na 
~~al ~nha t~rra como é a galega~ na que se axuntan a un~ 
aaae e 1..ntegr1..dade do espacio coa gr«a variedade do mesmo: 



B qui:1:éranse 
npn par mera 
todo, porque 

.ser aZiC8rce 
do Pais. 

adicar tamén e derradeiramente ó seu estud9~ 
c:uriosidade .académica. senón tam.én~ "e sobre 
sábes.e . q.J.e un ro coñecemen:i;o do medio pode 
seguro -pró dAsenvolvemente: socio-econ6mieo 

S.G.H.N. 
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INTRODUCCION: 

Los horreos constituyen un tema que ha sido trata 
do por diversos autores, bien de un modo general, aten
diendo a los de la Península Ibérica, o concreto, cen
trandose su estudio en Galicia. 

Es estudiado de un modo relativamente profundo 
por Frankowski (1918) y en el aspecto tipo16gico desta
can los trabajos de Martinez (1959, 1960). Ibero (1944-
45) se ocupa del harreo asturiano y da una vision super 
ficial sobre su origen e historia, mientras que el ha-
rreo gallego es estudiado, de un modo general y descrip 
tivo, principalmente por Lorenzo Fernández (1962) y Car 
lé (1948), mientras que Gimson (1974) nos proporciona -
una visión global y a la vez escueta de esta temática. 

En el presente trabajo se pretende dar, de un. mo 
do general, una doble visión del harreo: por una parte
se estudia este de un modo aislado, en cuanto que se 
atiende a cuestiones tales como origen, descripción, ti 
pos, etc., pero tambicn se considera este ligado al h~ 
bre y al medio que 10 rodea, siendo un elemento caracte 
rístico de la cultura gallega. 



ORIGEN DEL HORR¡<:D y su ETIMOLOGIA: 

"Existen diversas -teorias e h:ipótesis -respecto al 
origen. del ñÓ!:'r-eo pero, en realidad-, ningun .dato solido 

---les confiere un car-ácter -.científico; -así; la mayoría de 
los autores ~ue han tratado el tema no coinciden a la 
hora de determinar su aparición de un modo más o menos 
preciso $ 

Se le podría asignar al harreo ~n temprano origen 
considerándolo como una prolongación de los palafitos 
(Frankowski, 1918). También es probable que en la cultu
ra castreña existiesen secaderos y almacenes de grano 
los cuales se podrían poner en relación con los h6rreos 
(Lorenzo Fernández, 1962). De todos modos no se ha pre
cisado el momento historico en que surge y así Lopez So 
ler (1931) sostiene la teoría de que es una especie de
excrecencia que la casa va echando fuera de sí hasta 
aislarlo por completo. 

Las primeras noticias sobre el horreo las encon
trarnos en diversos autores latinos: Vitrubio y Columela 
los describen como graneros especiales, situados a cier 
ta altura y a los cuales había que acceder por- escale-
raso Virgilio y Julio Cesar los mencionan y Plinio el 
Viejo los describe como edificios construídos con grue
sos palos, sostenidos por medio de unos postes para su 
ventilación, y que se utilizaban como almacenes comuna
les. Una referencia mas concreta la encontramos en Va
rro que hace menci6n, _en su obra De Re Rustica~ de los 
graneros de Apulia y del Oeste de España. 

Estas son, pues, las referencias concretas mas an 
tiguas que encontramos sobre el hórreo; y, ya posterior 
mente, tenemos noticias, como por ejemplo en las Canti:: 
gas de Alfonso X el Sabio y en diversos documentos has
ta nuestros días, pero que en nada ayudan a esclarecer 
el prOblema de su origen. 

En cuanto a la etimología de la palabra hay que 
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señalar que mientras existen ::ecrías que afirman que pr,2 
viene de la voz griega or.Y'odec cuyo signific.ad.o es teme.Y" 
(aludiendo al temor con que vivían los na-bitante.s de los 
palafitos), determinados· autores (Caro Baroja, 1946) con 
firman esta ·teoría. pere tomando el verbo arrodeo en $:;' -

acepción de leva.ntar? lo que estaría en relación con el 
hecho de que los horreas se construyen a cierta altura 
del suelo o Una opinion opuesta a las dos anteriores es 
que la palabra proviene de hordeum cuyo significado es 
cebada. haciendo alusi6n a que este fue uno de los prim~ 
ros cereales que precisaban ser almacenados en un medio 
adecuado" 

Con todo esto nos inclinamos hacia la teoría de 
que la palabra provien.e de una voz que significa levan
tar, ya sea la griega arrodeo o la latiné horreo -ui 
(ambas proceden de una misma raíz), pues expresa. la ca
racterística mas notable del harreo: estar construído á. 
cierta altura. del suelDo A esto se añade el oue los nom 
bres que designan las diversas partes del. h6;reo son, -
en su mayoría, de origen latin0. 

Solo nos queda decir que estas construcciones re-
ciben varias denominaciones además de hÓl'y.'eo: canastro:... 
cabaceiro:, piorno~ si bien hay que señalar que, genera; 
mente, los campesinos gallegos no conocen e' no utilízaE 
ninguna de estas últimaso 

~'Xj\.TERIALLS y TIPOS DE CONSTRUCSION ~ 

Los hórreos gallegos pos'0.en grar: v2-r-:!.edad ce "LO::-·· 
;1""'3.5:. cOl1.síder.audose come-: estrU2::m.'2. basL:.'-~ el fO"i.."""ffi.adc: 
l)or un cuerpo dotado de cuatro eoZ:¡;.Y?.a."3~ correspondieil
dc:. c2d? una. a un vertice del m:.i.smo, pudiert.cJ.o ser de ma-· 
¿eré.. o piedra. Estas:. en. unión a la. plant2.~ sirven de. 
sosten a.l conj"i.::nto de~. cucr;;:;.·.' (-.::?oyandose (""~:.r. mismo en 
unas estructuras~ que sirven pTt-a mantene-r el hórreo e. 
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cierta distancia del suelo d2 modo que $2 evÍi:e la hum..§. 
dad y favorezcan las corrientes de aire, pudiendo ser 
de tres tipos: pés.,. cepas y celeiros. Los pr:'i.meros son 
columnas que adoptan diversas formas según sean de made 
ra (cilíndricos) o piedra (troncoconicos o troncopiraml 
dales); ,si el terreno presenta mucho desnivel estos pis 
~e construyen de distinto tamaño. Las cepas son peque
ños muros de piedra que se colocan transversalmente re~ 
pecto al cuerpo, y los aeleiros son cepas que ocupan tQ 
da la base del horreo, cerrando el espacio que los dos 
tipos de soportes anteriores dejaban abierto; general
mente tienen una puerta de acceso al interior donde se 
'suelen guardar utensilios de trabajoy 

Entre el cuerpo y los soportes encontramos el tor 
na-ratos que puede tener diferentes formas: circular 
(en caso de soportes tipo pés)'y corrido (si los sopor
tes son cepas o celeiros)~ 

El tejado suele ser de teja y a dos aguas, aunque 
también existen otros construídos con paja; y~ en la zo 
na oriental de la provincia de Lugo, abundan tejados 
realizados con pizarra (por ser este un material que se 
da en la zona) formándose a cuatro vertientes. 

Por último, en los ver tices mas altos del tejado 
se añaden unos elementos que principalmente se difererr
cían de todos los demás en que no tienen un caracter 
evidentemente funcional; estos suelen ser cruces de pí~ 
dra o madera y otros tipos de ornamentos~ de los que 
volveremos a hablar más adelante. 

Atendiendo al material con que se construyen los 
herreos, podemos establecer unos grupos~ pues según sea 
el cuerpo de madera, piedra, etc~~ adoptan diversas ror 
maso Un primer tipo lo forman los llamados cabazos rea~ 
lizados con varas de castiñeiro, carballo y salgueiro~ 

entretejidas como cestos; el cuerpo tiene forma de cono 
truncado y la techumbre~ de paja, es conica (Fig~ 1); 
este tipo de hórreo suele darse en las zonas altas y 
frescas donde se cultiva poco maízn 
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Los horreos de. madera tiene.Zl las paredes formadas 
pOI tablas estrechas 9 situadas ~ e,l general ~ de morlo ve~ 
tical; existen otras colocadas transversaLüente respec
to a las anteriores que, por esta.!'" a media altura, con
fieren solidez al conjunto~ Estos hórreos no suelen da~ 
se con frecuencia, abundando mas los mutos de los que 
hablaremos más tarde. 

Un tercer tipo lo forman los construídos camplet~ 
mente con-~iedra que~ generalmente~ suele ser granito. 
Para lograr la ventilación adecuada, este material debe 
ser trabajado y así suele labrarse la piedra y colocar
se las losas, bien en posici6n horizontal (generalmente 
en el Norte de Galicia), o bien vertical (Sur de Gali
cia). Otro modo de lograr la ventilaci6n es formar el 
cuerpo con mampuestos que, al no encajar perfectamente 
unos con otros, dejan espacios que permiten la entrada 
y salida del aire. 

Existe un tipo de hórreo, al cual ya hemos aludi
do anteriormente, construído con madera y piedra. Estos 
h6rreos mixtos presentan dos variantes: por. una parte 
los que estan construidos completamente con madera (ex
cepto el armazón que es de piedra)~ y por otra, aquellos 
en cuyo lado más expuesto a la lluvia y viento se utili
za piedra~ por ser este un material mas resistente~ míen 
tras que la otra cara es de madera~ 

Los hórreos construídos con ladrillo y cemento ti..§. 
nen~ en la actualidad, preponderancia sobre los descri
tos mas arriba o Vemos pues que los campesinos? hasta ha
ce unos decenios, construían sus hórreos preferentemente 
a base de maderas nobles (castaño 1 carballo~~ .. ) y de 
granito que, debido a su resistencia y duraci6n, les pe.E.. 
mi te permanecer en un clima húmedo~ 

Por 10 que se refiere a las maderas~ la tala y re··· 
población masiva han traído consigo la es~asez y~ como 
consecuencia~ el encarecimiento de las mismas. En cuanto 
al granito hay que señalar que~ considerando el trabajo 
que supone su preparación así como el coste y falta de 
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mano de obra precisa, hacen que su empleo decaiga. Todo 
esto unido al hecho de que los nuevos materiales (ladri 
110, cemento, uralita) son de mas facil manejo en cons~ 
truccion que los anteriores, provoca que se difundan r! 
pidamente y así, actualmente, solo se .. construyen hórreos 
a base de estos, pues se trata de conseguir su utilidad 
del modo menos tra~ajoso y mas econOmico posible. 

EL HORREO COMO ELEMENTO DE UNA CULTURA MATERIAL: 

A lo largo de este trabajo hemos trata,do el horr~o 
gallego de un modo aislado~ como una conStrUcción que, 
dando se en otras zonas de la Península Ibérica (Astu
rias, País Vasco, Norte de Portugal) y en otros países 
distribuídos por todo el mundo en los que eXisten cons
truccio~es semejantes, ha adquirido en nuestra tierra 
unas características propias, lo cual no impide estar 
en relacion, y de hecho 10 esta, con las demás. 

Por otra parte, consideramos que el hórreo galle
go no está solamente ligado a otras construcciones seme 
jantes sino al hombre que 10 construye, utiliza y cuid-; •. 

Para el campesino gallego el hórreo era, hasta ha 
ce relativamente poco tiempo, uno de sus bienes materi~ 
les mas importantes~ hasta tal punto que dedica casi -
IDaS atencion al horreo que a la propia casa-vivienda, 
~uperando en algunas ocasiones a esta en calidad de 
construccion y detalle; así pues~ tenía no solo un,ca
racter practico sino que era un elemento que daba pres
tigio al que lo poseía. Este hecho es l6gico, pues el 
campesino guardaba en el hórreo la base de su sustento 
que, en definitiva, era la base de su economía: el gra
~o. En la actualidad, al ir cambiando la economía en el 
mundo rural y no siendo ya el maíz la única base. de 
ella, lo que predc-mina es el carácter practico sobre el 
concepto de prestigio y así el efecto estético queda su 
peditado a esa practicidad; esto esta constatado por el 
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hecho (al que ya nos hemos referido antes) de que los 
campesinos ya no construyen sus hórreos de granito o m~ 
dera sino de cemento, ladrillo y uralita. De todos mo
dos, aunque sea únicamente por tradición, esto no se ha 
perdido por completo y así el hórreo actual generalmen
te conserva los detalles añadiendo elementos ornamenta
les .. 

Respecto a estos eZementos ornamentaZes cabe pre~ 
guntarse si son solamente ornamentales o si, por el con 
trario, tienen algún significado. Existe una teoría 
(Frankowski, 1918) que compara la cruz del horreo con 
la de las iglesias y sostiene que ésta se añadía al ho
~eo para aumentar su importancia. 

En primer lugar hay que Reñalar que estos elemen
tos consisten en cruces de diversos tipos y estructuras 
de formas variadas, pero que responden a un mismo esque 
ma: figura romboidal con un remate en la parte superior; 
otros incluso imitan a les campanarins de las iglesias 
pero se dan solamente en casos aislados (Fig. 2); así 
casi todos los horreos poseen en un vertice una cruz y 
en el otro una figura, no apare~iendo normalmente el c~ 
so de tener dos cruces o dos figuraR (por lo menos en 
los harreas antiguos). Pero 10 verdaderamente interesan 
te a la hora de construir una teoría es que la mayoría
de los herreos tienen la cruz orientada hacia lE:! salida 
del sol; también puede ser significativo el que estos 
elementos se repitan desde siglos anteríores~ pues aun
que tambign se coloquen otros motivos, ve1~tas, anima
les ..... , los que predominan de un modo cIare) son los ya 
citados .. 

Se podría pensar, pues, en la posibilidad de que 
sean unos elementos que tengan un sentido de protecci6n 
hacia lo que tanta importancia tenía para el campesino: 
la cosp.cha del grano .. Pero esto no deja de ser una mera 
hipotesis que creemos sería interesante confirmar. 

De todos modos resulta dificil descifrar el pro
blema pues actualmente estos elementos se conservan siro 
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Flg. 2: O'istintos el~ntos ornanrentales. 



· 
-plemente por tradici6n y no tienen para el campesino ac 
tual (al menos el de zonas rurales relacionadas y comu-· 
nic·adas con ciudades y zonas industriales) ningú~ signi 
ficado. 

Lüs herreos gallegos son, en muchos casos, mues-' 
tra de la compartimentacion de la tierra (10 que es tan 
característico en Galicia) pues algunos poseen varias 
puertas que corresponden a una división de la propiedad 
del hórreo (esto indica división. de la propiedad de la 
tierra) de tal modo que cada propietario tiene acceso 
por su puerta. Unido a esto esta el hecho de que los hó 
rreos mas antiguos son los de mayores d~ensione~ pues
el señor era el que poseia la mayor parte de las tie
rras del lugar. 

En relación con el reglmen de propiedad Lorenzo 
Fernández (1962) recoge el dato de que los pés del he
rreo tienen un caracter legal pues, en tierras comuna
les~ se c.onsideran como señal de propiedad del terreno 
en que se levanta el harreo; si el harree desaparece p~ 
ro permanecen los pés estos siguen teniendo ese valor 
legal, pero si desaparecen~ al deshacerse el hórreo, 
aunque se conserven los otros materiales~ se pierde la 
propiedad del terreno autOffiaticamente~ 

Así pues, observamos cOmo el h6rreo~ que 51 blen 
en un princ.ipio no tuvo más rasgos que la practicidad~ 
pues nació por unas necesidades concretas? ha ido adqui 
riendo a lo largo del tiempo unas características que 
son fruto de su union al hombre y al medio que lo cir
cunea, pero que debido al rítmo y necesidades ~e la vi
da actual tienden a desaparecer en un muy breve espacie 
de tiempo. 
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Resume: 

Ca presente trabal lo preténdese dar unha lixeira 
ollada sobor do hórreo galego. Aténdese> pois5 no pri
meiro lugar> ao problema da BÚa orixe expoñendo as di
versas teorías esistentes. Plantexámonos3 despóis 3 fa
eer unha descripción do hórreo no seu aspecto formal e 
da tipoloxia estabrecida de aoordo cos materiáis empr~ 
gados na súa feitura. 

Pra rematar> cénfrase o naso traballo en desen
rotar aZgúns dos aspectos etnográficos que son mostra 
dunha cultura esprituaZ e material que arrodea ao hó
rreo. 

Resumen: 

Con el presente trabajo se pretende dar una br~ 
ve visión del hórreo gallego; para ello se atiende> en 
primer lugar> al problema de su origen exponie~Llo las 
diversas teor{as existentes. El segundo objetivo que 
nos hemos planteado es describir formalmente el hórreo 
y mostrar la tipo logia estabZec'?:da atendiendo al mate
rial empleado en su construcción. 

Por último~ hemos centrado nuestro esradia en 
desarrollar algunos aspectos etnográficos indicativos 
de una cul-tura espiritual y material q'v!.e gira en torrw 
al hórreo. 

Summary: 

The present stu.dy tries to give a short vision 
011. the "harreo gallego" ~ For th.at liJe first pay attention 
to the problem of its origin shotJing aZl the different 
theories~ The second subject liJe have aimed at is to des
cribe the trh6rreof7 in a formal way aOO show its typol09Y 
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established accoY'ding fu the s"iuff used foY' its aonstruc 
tion .. 

Fi~~lly hle have concentrated OUY' study upon the 
developing of some ethnographicaZ Qspects indicat&ve of 
a mateY"tal and spirit:ual culture h.a:ving something fu do 
üJith the "hórreo". 
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INFORME SOBOR DOS ANELAMENTOS FEITOS POLO GRUPO 
ORNITOLOXICO GALEGO (1975) E A SOCIEDADE GALEGA 

DE HISTORIA NATURAL (1976) 

Juan Rodríguez Silvar e Andrés Bermejo Diaz de Rábago (*) 

Sociedade Galega de Historia Natural 

****** 

Como unha actividade ma1S do Grupo Ornito16xico Ga 
lego, formouse o derradeiro ano de 1975 un xeíto de grup~ 
ou sección de anelamentos que servirá de canle o interés 
que algúns dos seus membros tiñan por esta actividade. Va 
ríos destes socios, entre eles nos, xa eran aneladores -
autorizados pola Sociedad Española de Ornitología (S.E.O) 
e por medio deles pedíronse as anelas necesarias, anque 
todo socío do G.O.G. que quixo participar nos anelamentos 
encontrou facilidades o 

o obxeto de anelar as aves o obter un coñecemento 
das fluctuacios das sGas poboacios e dos seus movementos, 
servíndose dunha marca individual nos seus individuos, es 
to e, a anela. 

Así foílle doado os centíficos saber, tras a reco
lleita de anos sucesivos, cales eran as principales rutas 
de migracion das aves non sedentarias e resolver algún s 
problemas que tiña prantexada a ornitoloxía, tales como o 
saber se eran os mesmos indivíduos os que voltaban a ani-

* Señas actuales: Depto. de ZooZoxia; Facultade de Cien
cias. Santiago. 
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ñar no mesmo lugar un ano tras outro, se as parella$ mant} 
ñanse unidas de por vida, etc o 

A organización e sistemas de anelar son, con poucas 
diferencias, comúns a tódo1os países. 

En España foi pionera nestes labores a sociedade 
Aranzadí, de San Sebastian, sendo roáis tarde a S.E~O. a 
que~ tras algúns anos de colaborar con Aranzadi, encargóu
se de orgaizar os anelamentos, por medio do seu Centro de 
Migración que, por outra banda manten contactos con orgai
zaciós similares de outros países de mundo. 

Co paso dos anos. o Centro de Migración sigue desem 
peñando a súa función, que lle foi recoñecida polo Minist~ 
rio de Agricultura a traveso do I.C.O.N.A. O devandíto Ce~ 
tro canta con certo número de colaboradores por tódala na
ción. Estes colaboradores, desinteresadamente, fa os anel~ 
mentos coas anelas que gratuitamente 11es facilita o Cen
tro. 

Estes anelamentos han de facerse cumprindo unhas 
normas internacionaes, que 11e son facilitadas os anelado
res xunto coa súa autorización nominal. 

As anelas utilizadas con fins científicos estan feí 
tas con diferentes metales según pra que ave serian. Normal 
mente son de aluminio, mais prá aquelas aves que vivan na 
auga ou en ambientes expostos, hainas de monel ou outras 
aleacios. 

o tamaño lóxicamente var.-ía coa forma e tamaño da 
pata da ave (tarso). Así~ hainas desde ~lgún milímetro 
hastra varios centímetros de diametro. 

Cada anela leva grabados unha letra e un númaro que 
a identifica individualmente. amáis dunha dirección (en 
España '~useo de Ciencias ll (Madrid-6) pra que poda ser de
volta ou comunicado o seu ha~hádego. E mOl importante que 
sí algún de nós atopa unha ave anelada o comunique á dire
cion que, como decíamos, leva a anela, decindo en que C.Of'.-
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dicios se atopóu a ave (viva, ferida, morta) e cómo, ° Iu 
gar e a data. E costume. e aquel es que devolveran algunha 
vez unha anela pode confirma lo, que os centros de anela
mentas de todo los países contesten as persoas que lles es 
criben, daodolles datos de ónde e cando foi anelada a ave 
e de que especie se trata. 

Mais, ¿cómo se fan os anelamentos? Polo xeral as 
aves son capturadas no niño (cando polos), con redes ou 
artificios axeitados (novos e adultos indistintamente) ou 
aproveitando algún estado fisiolóxlco en particular (a 
mancada ou muda dos parrulos. por exemplo). 

Unha vez capturada a ave e pesada e lle ~on toma
das outras medidas. Lago se lle coloca a anela e deixase 
ceibe asiña, percurando non ferila. 

Estes datos (medidas, especies, nOde anela, lugar 
e data) son arquivados polo anelador e polo centro de ane 
lamento do seu país respeitivo. 

En Galicia víñase anelando dun xeito mais ou menos 
aillado por parte dalgúns aneladores da S.E.O., agora ta
men membros da S.G.R.N. Os labores des tes aneladores cen
trábanse sobar de todo nas colonias de cría das gaivotas 
nas illas costeiras galegas de Sisargas (A Cruña) e Cíes 
(Pontevedra)~ nas que levaron unha mal louvable tarefa 
por varios anoS. 

Na primavera do 1975 escomenzaron as actividades 
aneladoras entre os socios de G.O.G. e foron desenroladas 
na montaña luguesa e na zona coste ira da provincia da Cru 
ña, principalmente. Máis tarde, no mes de San Xoan, fíxo= 
se un ha pequena campaña de anelamento de gaivota prateada 
(Larus argenta tus) nas illas Sisargas. 

No conxunto, os resultados foron alentadores xa 
que aquel foí o primeiro ano de anelamentos pra moitos de 
nos e, por outra banda, nos dispuxemos de demasiadas ane
las. 
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Os resultados globales, por especles, se reseñan 
na taboa 1; na táboa l adxGntanse os nomes dos partici
pantes nos anelamentos. 

No ano 1976, unha vez formada a Sociedade Galega 
de Historia Natural a partir do Grupo Ornitolóxico Cale 
go, as actividades de anelamentos seguiron os pasos do
feito o ano anterior. Cabe sinalar que a S.G.H.N. pres
tou o seu patrocinio á campaña de anelarnento da gaivota 
prateada, este ano feita nas illas Sisargas, coma o de
rradeiro ano, e nas Cíes. Paralelamente, realizaronse 
outros anelamentos de paseriformes, rapaces e corvos ma 
rinos cristados (Phalacrocorax aristotelis). 

Na táboa 3 dáse unha relaci6n das especies e can 
tidarles aneladas~atra o mes de Novernbro do 1976 e, na~ 
taboa 4, das persoas que interviron na realización do 
seu anelamento (*). 

Veríamos como de moito interés que poidera for
marse no País Galego un prantel de aneladores capacita
dos, coordinados entre sí. que desen aneladas uuha can
tidad apreciable de aves por todalas nasas terras. 

Este podería Ser un xeito de colaborar no coñece 
mento centífico, 6 tempo que se exercita a propia afi-
ción a natureza. 

(*).- Os nomes citados nas taboas pras aves, correspón
den os propost.os na "Lista Patrón das aves de Ga
licia" por X.M. Penas Patiño e Carlos Pedreira L6 
pez (no prelo). 
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TABOA 1 

RELACION DAS AVES ANELADAS NO 1975 {G,O,G,j, ORDEADAS POR FAMILIAS 

FiSI!Il1 ia 

Tyton.iMe 

I.ar:ida.e 

Mota.cillidae 

Stunridae 

Corri.d.ae 

Trog1odytidae 

Prunellidae 

Huscicapidae 

Paridae 

Certhidae 

Fri.ngillidae 

Fabericidae 

N° de especi es 34; 

Especie 

Buteobuteo 

Tyto alba 

[,a:ro.J.s argentatus 

Apus apils 

Biruruio rústica 
DeZichon urbica 

Motaeil.la aZba aZoa 

$turnus unicolor 

Ga::rTu lus g la.nda:rius 

Troglodytes -troglodytes 

?PuneZZa modularía 

Am'oeephaZus seirpaeeus 
SyZvia undata 
S. ameaDUZa 
PhyZZosco~~s coZZybita 
Picedu la hypo Zeuca 
Phoenicruru.s ochrurus 
ErithaC?Us rubecula 
Tu!'du.s meruZa 
T. philomeZos 
T. iZiacus 

PaT'U.S majo!' 
P. ater 
P. casr"d. Zeus 
Aegithalos caudatus 

Certhia branchydactyZa 

FringiZZa aoeZaba 
PñyrruZa phyrruZa 
Serinu.s serinus 
Carduelis ca:rdudis 
C. spinus 

Emberiza cia 
E. ci-trineUa 
E. cirZus 

678. 

Cantidade 

3 

547 

5 
2 

12 

3 

6 

2 

2 
4 
2 
3 
5 

17 
1 
3 

6 
5 
7 
3 

2 

7 
1 

18 
1 
2 

1 
2 

Nome vernáculo 

Hiñato común 

Cur= común 

Gaivota prateada 

Vencello común 

Anduriña común 
Anduriñ~ do cu bLanco 

Lavandeira branca 

Estorniño negro 

Pega marza 

Carrizo 

Azulenta común 

Fulepa lixeira 
Papuxa montes 
Papuxa das amoras 
Picafollas común 
Papamoscas negro 
Curroxo 
Paporrubio 
Merlo 
Tordo de viña 
Tordo mal vis 

Abelleirc 
Ferreiro cOllJ.ún 
Ferreiro 
Ferreiriño rabilongo 

Rubideiro 

Pimpin 

Xirín 
Xílgaro 

Escribenta riscada 
Escribenta real 
Escribenta liñaceira 



TABOA 2 

PARTICIPANTES NOS ANELAMENTOS DO 1.975 

Bas López, Santiago 
Bermejo Díaz de Rábago, Andrés 
De Castro Lorenzo~ Augusto 

Fernández de la Cigoña Núñez, Estanislao 

Guitián Ribera, José 
Pedreira López~ Carlos 
Penas Patiño, Xosé Manuel 

Be'¡ró, Pep1s 

Piñeiro Seage~ Antonio 
Roáríguez snvar, Juan 

Rodríguez Sil va r, Amador 
Sánchez Canals~ José Luis 

Zár:aga~ Marcos, 
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TASGA 3 

RELACION -DAS AVES ANELADAS EN 1976 POLA $.S,H.N. E coLABORADORES, POR FM<lIUAS 

Famil ia 

Phalacrocoracidae 

Accipitridae 

Faclconidae 

Laridae 

Hirundinidae 

Cpupidae 

Motacillidae 

Laniidae 

Sturnidae 

Troglodytidae 

Prunellidae 

Huscicapidae 

Paridae 

Ploceidae 

Fringillidae 

Embericidae 

N° de especies 30; 

Especie Cantidade Neme vernáculo 

PJ--:aZacrccor= aristoteE::; 37 Corvo mariño cristado 

&<teo auteo 2 Niñato 

FaLco tinnui'!C'''<'Zus 

Lar".w QY'gentatus 
L. fusc'.l_s 

ffiY".<,:do yrJ.stica 

Upupa epap.,; 

!1owciUa flavo. 

Lanius {;oUurio 

2'r'og ~odytes tY'og Zodf} tes 

2Yune Z Za mo::W.. Zaris 

A(.':>,'oo8"O.¡',cZuS $crivQceus 
HippoZ"ais poLygZota 
SuZvia airicaoilZa 
S~icoZa tOY'o/..<.ata 
PhoenÚr(r:.<1"J.S ocr"..<.Y"J.S: 

E:Y'ichaCy.s puiJeG'UZa 

T-urdus rr.eyn",la 

Pc:rr:.<s ater 
P. major 

Pass,??' dcmestic'Us 
P_ mop..tar'us 

Prúlgi na coe 7-<:os 
Ser'ifl_xs se;('{r'..!AS 
Car'dv.e L is e ?-oris 
CarQ?J.ez."::.s earduelis 
Acanth.is cannabinc: 

E:mbeY'"izQ. ::.:it;r"i-,.¡ena. 
s_ cÚ'Zv.s 

Total de aves 1.749, 

8 

1561 

3 

4 

14 

2 

4 

6 

8 

2 

1 
5 
2 
i 
4 
4 
5 

1 
9 

1 
3 

20 
5 

30 
1 

11 

2 

Lagarteiro 

GaivOta prateada 

GaivOta escura 

Anduriña común 

Bube1a 

Lavandeira verdeal 

Picanzo bermello 

Estorni~o negro 
Carrizo 

Azulen<:a común 

FuIepa Iixeira 
Lirio mareIo 
Papuxa das amoras 
Chasca 
Curroxo 
Paporrubio 
~erl0 

Ferreiriño Común 
Abelleiro 

Gorrión común 
Gorrión orelleiro 

Pimpín 
xirin 
Verderol 
Xf.l~aro 
,~a1ii'eiro 

Escribenta real 
Escribenta liñaceira 



TABOA 4 

PARTICIPANTES NA CAMPAÑA DE ANELAMENTOS 
DE GAVIOTA PRATEADA 

Alvarez Escudeiro, Enrique 
Bermejo Díz de Rábago, Andrés (*) 
Carballeira, Javier (*) 
Durán~ Carlos (*) 
Escalante, José Luis 
Fafián Fernánáez~ José Ma (*) 

Fernández de la Cigoña Núñez, EstanislaG (*) 
Romarís Pais, Xosé Manuel 
Rodríguez Fariñas s Ja.vier 
Rodrí'guez snvar·~ Amador {*) 

ROdríguez Silvar, Juan C*) 
Rodríguez, Pedro (*; 
Santana, Francisco 
Souza Bazarra) José C*"j 

PARTICIPANTES NOUTROS ANELM1ENTOS 

Fernández Couto, Tomás 
Pedreira López, Carlos 
Penas Patiño, Xosé Manuel 

(*) Todolos sinalados coeste símbolo tamen partici
paron noutros anelamentos. 
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Resume 

o presente trabarlo rccolle os anela:mentos de aVl]s 

leitas polo GRUPO ORNITOLOXICO CALECD (1975) e a SOCIEDA
DP GALE'GA DE HISTORIA NATURAL (1.976). 

Faise unha breve mención da histoY'1:a dos anelamen
tos cent(f'icos de aVes rza España e doro método.':" má~:s aXC1:
tados pro. ane lar ~ 

Resumen 

El presente informe recoge los anilZOJ1lientos de 
aves efectuados pOY' e l GRUPO ORNITOLOXICO GALEGO (1975) 
Y la SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATUPJ¡L (1976). 

Se acompaña de una breve historia de los anilla
mientas cientificos de aves en España~ asi como de los 
métodos Y'ecome~nados para anillar. 

Summary 

In this rcport are detailed the bird's ringing 
made by the GRUPO ORNITOLOXICO GALEGO !197S) and the 
SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL (1976). 

A short aceount af ringing in Spain is given~ as 
UJeZl as the methods recommended foY' scientifi"3 bird's 
ringing. 





CENSO DE AVES ACUATICAS DE LAS COSTAS 
GALLEGAS DURANTE LA TEMPORADA 1975-76 

Por 

Enrique J. Fernández Campos 

Jaime J. Fuertes Gamund~ 

José L. Fernández Este11er 

el Plaza de Vigo n C 1_7 0 E. 

Santiago de Compostela 

1.- INTRODUCCION: 

El presente trabajo tiene por objeto, llegar a te
ne~ una idea aproximada de las aves acuáticas que pasan 
la época de invernada en nuestras costas y embalses del 
interior del País gallego. 

Durante la presente temporada, con el fín de obt~ 
ner un mayor conocimiento sobre los desplazamientos de 
dichas aves, hemos realizado el censo en dos etapas. 
Una primera, que denominamos "Precenso!1, durante los 
días 13, 14 Y 15 de Octubre de 1.975 y una segunda, el 
"Censo!! propiamente dicho, que como en años anteriores 
se llevó a cabo del día 2 al ó de Enero de 1975, ambos 
inclusive. 
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Este recuento previo (lIprecenso!l) a la realización 
del IICenso l1 nos permite constatar, de modo aproximado, la 
variaci6n de aves invernan tes existentes a principios de 
invierno y las existentes en las fechas consideradas como 
de máxima af1uencia~ tanto en número como en variedad de 
especies. 

Las aves censadas corresponden a familias de Limíco 
las, Anatidas y a un tercer grupo de aves acuaticas, que
con el título de 110 tras Aves';, incluyen una serie de fami 
1ias no comprendidas en los dos grupos anteriores. 

Por otra parte este trabajo pretende promocionar el 
estudio y conocimiento de la fauna en nuestr0 País, por 
lo que ha sido realizado por un número elevado de colabo
radores, a los que, en nombre de la Sociedad, queremos 
agradecer su participaci6n, interes y generosa aportacion 
personal, sin la cual no hubiera sido posible llevarlo a 
cabo, ya que para su realización no hemos gozado de ayuda 
económica alguna. 

Esperamos que en el futuro podamos seguir contando 
con la participación de los socios. para llevar ade12nte 
la labor que esta Sociedad tiene como fines. 

11.- MATERIAL y METODOS: 

Para la observaci6n directa de las aves ha sido em
pleada la óptica que se espeCifica al final de la des
cripci6n de cada una de las zonas. 

Basándose en los censos anteriores y teniendo en 
cuenta las posibilidades de los colaboradores, se ha di
vidido la costa gallega en 10 zonas, comprendidas entre 
la ría de Ribadeo y la desembocadura del río Miño, ambas 
inclusive, constituyendo los embalses y lagunas del inte
rior una nueva zona (Zona XI). 
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Para la elección de fechas se ha procurado atener
se a las normas de la Sociedad Española de Ornitología 
que rigen este tipo de trabajos. 

La identificación de las aves se llevo a cabo ba
sandose en la taxoQomía expuesta por PETERSON~ R., MOUNT 
FORT, G. y HOLLON~ r.A.D. (Guía de campo de las aves de~
España y de Europa) y BRUUN, B. y SINCER, ·A. (Guía de 
l.as aves de Europa). 

La técnica empleada para el conteo fu6 la observ~ 
ci5n directa desde determinados puntos cor:1.~;iderados de 
interes 9 basándonos en la experiencia ele años anteriores 
y batiendo a pie aquellos lugares donde el Conteo desde 
los puntos de observación no fu:2. posible, 

Todas las zonas han siGO prospectadas al menos por 
dos personas, efectuancio lOE_ conteos individualmente y 
tras su conrrontamlento, fueron extraídos los resultados. 

Para el caso de pequeños bandos el número de indí
víduos fue calculado contando de uno en uno. En el caso 
de los grandes su evaluaci6n fué determinada a partiL de 
contajes globales aproximados. En lo concerniente a los 
bandos mixtos se han efectuado los cálculos porcentuales 
de las abundancias relativas de cada especie. 

En todos los conteos y siempre en caso de duda, 
las cifras corresponden al mínimo posible. 

II1.- COLABORADORES: 

1 Bárcena Vare la de Limia~ Felipe 
2 Bas López, Santiago 
3 Bermejo Díaz de Rábago, Andrés 
4 Calviño Monelos, Felipe 
5 Carbal le ira Quíntíán~ Javier 
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6 Castien Arriazu, Enrique 
7 de Castro Lorenzo, Augusto 
8 de Souza Bazarra~ Jase A. 
9 Fafian Fernandez, Jase M. 

10 Fernandez Campos, Enrique J. 
11 Fernandez de la Cigoña Núñez, Estanislao 
12 Fernandez Esteller, Jose L. 
13 Fraga Vila, Ma Isabel 
14 Fuertes Gamundí, Jaime J. 
15 Galan Regalado, Pedro 
16 García-Rodeja Gayoso, Eduardo 
17 Gomez de la Torre, Francisco 
18 Gonzalez Escalante, Jose L. 
19 Guitían Rivera, José 
20 Juega Puig, Santiago 
21 Lopez Escudero, Francisco J. 
22 Lopez-Ríoboo Ansorena, Iñígo 
23 País Balsalobre, Cesar 
24 Pedreira López, Carlos 
25 Penas Patiño, Jose M. 
26 Piñeiro Seage, Antonio 
27 Rodríguez Moreiras. Beatriz 
28 Rodríguez Prieto, Pedro 
29 Rodríguez Silvar, Juan 
30 Sanchez Canal s , Jose L. 
31 Villarino Gómez, Antonio 
32 Zarraga Maza, Marcos 

IV.- CONDICIONES HETEOROLOGICAS: 

Dada la gran influencia que las condiciones climato
logicas tienen sobre los desplazamientos de las aves mi
gratorias, así como, sobre las posibles ubicaciones en l~ 
gares abrigados para pasar la epoca de invernada, darnos a 
continuación una relación de los datos meteorológicos re~ 
nantes durante las fechas en que han sido realizadas las 
observaciones. 
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1 n forma c ió n meteorológica f acili tada por el Cen 
so Meteoro16gico de La Coruña, correspondientes a las es 
taciones de Lugo, El Ferrol, La Coruña y Marín. 

Precenso: Octubre de 1.975. 

Estaci6n: LUGO 

Visibilidad Temperatura 
Días T. máx. T. mín. V. máx. V. mín. Precip. 

14 
15 
16 

14 
15 
16 

14 
15 
16 

14 
15 
16 

15,6°C 
13 ,6 
13,2 

17 
14,5 
16 

18,2 
17 
16,4 

18 
19,7 
18 

7°C 23 
6,6 21 
5,6 17 

Estación: 

10 
12 
8 

10 
10 
15 

Estación: 

10,4 18 
11 18 
10,4 18 

Km. 14 

EL 

LA 

14 
14 

FERROL 

10 
8 

10 

CORUÑA 

12 
10 
18 

Estaci6n: HARIN 

11 14 14 
12 14 14 
11 14 14 

Km. 1,6 l/m 
8,1 
9,6 

Inaprec. 
17 
3,5 

1,4 
8,8 
7,9 

12,6 
15,9 
3,1 



Censo: Enero de 1.976. 

Estacion: LUGO 

Temperatura Viaivilidad 
Días T. max. T. mín. v. max~ v. mín. Precip. 

2 10,4°C -6,2°C 18 Km. 8 Km. 0,0 l/m 
3 10,6 -6 27 16 O 
4 13 ,8 -2,2 19 O, O 
5 9,6 -1,2 20 O, O 
6 16,2 -5 21 O, O 

Estacion: El. FERROL 

2 11 1 10 2 O 
3 II • 8 3 O " 4 13 4 lO 5 O 
5 14 3 10 5 O 
6 14 3 10 5 O 

Estación: LA CORUÑA 

2 13,2 3,4 12 4 e 
3 13,2 4,8 10 10 o 
4 13 ,4 4 10 0,3 O 
5 14 5~4 15 10 o 
6 15,4 6,6 10 6 O 

Estaci6n: MAR IN 
o 12,7 oc -0,5 " 12 0,6 O 
3 13 ,8 -0,6 12 0,6 O 
4 16,4 2,4 14 0,6 O 
5 15 3 12 0,6 O 
6 12 O 14 0.8 O 
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V.- DESCRIPCION DE LAS ZONAS VISITADAS: 

Zona 1.- Situada al extremo S.W. del mar Cantabrico. Oríen 
tada hacia el No) limitada al E. con la 'provincia de Ovie~ 
do mediante la Ría de Ribadeo y al w. con la provincia de 
La Coruña mediante la Ría del Barquero. 

Comprende cuatro Rías: 

1.- Ría de Ribadeo.- Formada por el río Ea, que sirve de 
límite entre las provincias de Oviedo y Lugo. 

Ofrece buenas condiciones para albergar Anatídas 
pues durante la epoca de invernada aloja norr.1almente 
bandos de 2.500 a 3.000 patos. La calma total y eleva
da temperatura reinante durante el censo han sido, con 
seguridad ~ la causa del escaso número de Anatídas ob
se~vadas~ Menor importancia tiene para los Limícolos~ 
destacando la presencia de un bando de 100 Numenius 
crrquata. 

2,- Rfa de Fuzo- Limitada por Punta de los Cairos y Punta 
Prados. Esta ría~ a pesar de S11. pequeñé:2 e;~tens1.ons por 
sus :::aracterísticas de estar El'-Iy abrigada y presentar 
,m extenso arenal durante la 1,aiamar~ ofrece unas inme 
jo:-abl.es condiciones para albergar I.,imícolos~ destaca; 
G.c como punte de interés para J.a observación Punta -
Frondal. 

Las &~atidas encuentran aquí ta~bíen un buen lugar en 
donde protegerse de los vientos; destaca la presencia 
de des Anser «aser. 

3.- Ría de Vivero.- Comprendida entre Punta Socastro y p~ 
ta do Faro. Originada en la desembocadura de los ríos 
Landrove y Pontecova. 



L UGO 

5 c do,.es de. ilf..fl!r¿<i> 
cO *' 'PV"'+'H k d.serll"e!!I.·óc í{,\o 

aV/tiJO 

CSCALA f: 50000 

M;,pa n" l. - RIA DE RrBAOEO (ZONA r), DiÍNSF SE INDICAN LOS SECTORES DE 

MAXIMO INTERES y LOS PUNTOS DE OBSERVACION. 



LUGO 

ESCALA ~: 50.000 

r;1Z (ZONA l; 

HnCRES y !~~~ 



Su sector N. ofr~ce poco abrigo para las aves, mien
tras que los sectores medio e interno ofrecen mejores 
condiciones naturales para albergar bandos de Limíco
los; entre los más abundantes citamos: Haematopus os
traZegus> y formas no identificadas específicamente 
pertenecientes a los géneros Calidris y Charadrius. 

4.- Ría del Barquero.- La parte visitada esta comprendida 
entre Cabo Bares y Punta Camero y originada en la de
sembocadura de los ríos Sor y Barba. 

A lo largo de toda la costa se diferencian tambien 
formaciones arenosas abiertas al mar, entre las que 
destacan por su importancia para los Limícolos y Gavia 
tas las playas de Lago, Area Langa y Moras. 

Menci6n especial merecen las islas Coelleiras, Sarón 
y Os Farallons por el interés que ofrecen para la cría 
de aves marinas pertenecientes a los generos Larus y 
Phalacrocorax. 

Dentro del grupo ffOtras Aves" las especies observadas 
han sido Lar-us argentatus., L. ridibundus> L. fuscus:J 
PhaZacrocorax carbo~ P. aristoteZis y Ardea cinerea. 

Colaboradores.- Números 4, 7~ 19 Y 30. 

Optica.- Prismáticos de 10 x 50 a 14 x 50 

Telescopío de 20 x 60 X 

ZONA 1I.- Comprende desde la Punta de Estaca de Bares has
ta la Ría del Ferrol, Punta Coitelada. Contiene grandes ex 
tensiones de acantilados de escaso interés ornitológico, -
destacando solo algunos puntos, que por sus característi
cas albergan colonias de aves marinas pertenecientes a los 
géneros Larus y Phalacrocotax. 

Se diferencian tres Rías: 
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1.- Limitada al E. por Punta -Bandeíxa 1'al W. por el Cabo 
Ortegal con la Punta dos Aguillons~ se encuentra la 
B.ía de Ortígueira. 

Presenta tres puntos de interes ornitológico: especial 
~1ente para dos de los tres grupos estudiados: Limícolo; 
:/ "Otras Aves" y de menor importancia para Anátidas. 

El primero de ellos, la Ensenada de Ladrido, formando 
en la desembocadura del río Mayor una extensa marisma 
formada por la asociación Jvnceta mari tima (Alvarez 
Diaz, R., 1970) que queda encerrada por una barra are
nosa siendo los otros dos puntos la Ensenada de Mera y 
la Ensenada de la Cale ría, habiendo sido observadas 
grandes cantidades de Limíco1os: Haematopus ostralegus 
(700), Calidris alpina (800), Nv.menius sp. (600), Piu
vialis squataY'oZa (200), Limosa lapónica (150), L. li
mosa (50). 

2.- Ría de El Ferro1.- Por sus características de zona in
dustrial y densamente poblada, es de escaso interés o~ 
nitológico, salvando unicamente la desembocadura del 
Río Jubia~ donde se han observado pequeños bandos per
tenecientes al género Calidr'is y al género Charadrius, 
así como grandes cantidades de Láridos~ 

3. Ría de Cedeira.- De· la que solo merece destacarse la 
Playa de Villarrube, situada al fondo de la Ría y orÍen 
tada al N. limitada por dos ríos que originan una ba
rra muy ancha convertida en duna. Su máximo interés ra 
diez. en la observación de pequeñas cantidades de Trin:: 
ga ~otanus e individuos pertenecientes a los géneros 
CaZidPis y Nwnenius. 

Entre Punta Felpiura y Punta Fruxeira esta la playa 
de Valdoviño, donde desemboca el río Cortés, formando 
una amplia laguna cerrada al mar por las arenas de las 
dunas. La laguna presenta en su parte S. un extenso 
juncal, interrumpido en su superficie por intrincados 
canales y fosas de variada profundidad, que hacen de 

-39-



P;~! Md..l:l~lT1\.o...S ,;,~ fun.los de Ob5erlJo...Gi...ón. 

~~:~ Se.c.tOf'"~S Je. ;n..le.r~s i: 50-000 

11¡apé n" 3. RIA DE SA!JT,'I. r1ARTA DE ORTlGlJElR.'I (ZON? rI), DONDE SE IND!eN.1 

LOS SECTORES DE 11AxtMO HiERES y LOS PU:iTOS DE OBSERVACIO;.;. 



" '" o 
o() 

~ /; 
~ "' v' 
o " > 0". 
r r y 

" r 
> 

'" ~ ~ 
~ :2-

" ." 
o 
o D 
o m 

< ,. 
r 

" o 
< 

"2..' 
O 

.,-. 

-



ella un lugar id6neo para el estacionamiento y cría de 
Anatidas, observándose con regularidad unas 12 espe
cies encuadradas en su mayor parte en los genero s Anas 
y Aythya. 

Entre Punta del Castro y Punta Penencia se extiende 
la playa de Doñiños, orientada al W~; tras su duna ~e 
encuentra una amplia y profunda lag~~a de agua dulce 
con buenas características para las Anatidas, pero pre 
sentando mucha menor cantidad de la que cabría esperar 
debido a la constante presi6n cínegética6 

Por último, citar la playa de S. Jorge, donde han si
do observados algunos ejemplares pertenecientes a los 
géneros P~uvia~is y Vanellus6 

Colaboradores6- Números 5, 10, 14, 28, 296 

Optíca.- Prismáticos de 10 a 12 x 50. 

ZONA 11I.- Comprende desde Punta Coitelada hasta la Maro
la. Se incluyen en esta zona las rías de Ares y Betanzos, 
originadas en la desembocadura de los ríos Eume y Mandeo 
respectivamente. 

El fondo de la Ría de Ares, constituye un buen punto 
de observación para los Limícolos, habiéndose anotado Hae
matopus ostra'legus; Nv.meniu$ spp.; Vane~Z.us vanel~us y 
Tringa spp. 

Dos puntos interesantes para la observación de las 
Anátidas los constituyen Punta Camoureda y Punta Cruz~ 
siendo frecuentes la presencia de Anas plathyrrynahos~ A. 
penelope y Aythya fuligula. 

En la ría de Betanzos, se presentan dos puntos de in
terés; el primero, que comprende el arenal de la playa de 
Miño y la marisma que se encuentra en su parte posterior, 
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formada en su mayor parte por la asociación Junaetea ma'ri
tima (~~várez Díaz, R., 1970), Y el segundo, que se encue~ 
tra en la desembocadura del Río Mandeo, con una amplia zo
na de marisma a ambos lados de la desembocadura, en donde 
han sido prospectadas la mayor parte de las aves censadas 
en esta zona, habiéndose observado hasta 11 especies dis
tintas de Limícolos. En cuanto a Anátidas es de destacar 
la presencia de un ejemplar hembra de Tadorna tado~aa, 
siendo frecuente la presencia de grandes bandos de diferen 
tes especies de Anátidas. 

Colaboradores.- Números 6, 7, 8, 15, L 7, 20, 22. 

Optica.- Prismáticos de 8 x 30 a 10 x SO. 

ZONA IV.- Comprende desde la Narola hasta Balpica. En esta 
zona queda incluida la Ría de La Coruña, que carece de in
terés ornitológico exceptuando los Láridos que se presen
tan en gran abundancia tanto en el puerto comO en las pla
yas próximas. El punto más importante de esta zona lo con~ 
tituye la marisma de Baldayo, que por sus características 
marismeña y litoral, presenta un lugar apropiado para al
bergar cantidades abundantes de Limícolos. Destacan una zo 
na interior, al fondo de la marisr'"" colonizada por plan
tas dulceacuícolas exclusivamente> ¿ertenecientes en su ma
yor parte a los géneros Typha> Sparganium y Clobularia, 
mientras que las partes centrales son del dominio del Jun
cus sp., especialmente gran interés presenta tambien el 
gran cordón de dunas, la playa y escolleras subsiguientes, 
donde se encuentran algunos géneros de Limícolos como Cha
radrius y Haematopus. 

Frente a estas costas se observan con frecuencia eje~ 
piares de Sula bassana y Ur[a aalge, así como algunas esp~ 
cies de Anos. 

Un segundo punto de importancia 10 constituye el em
balse de Sabón, en las proximidades de la zona industrial 



de La Coruña, habiéndose observado ejemplares pertenecien 
tes a los géneros Podü.;ep.s~ Fulica~ La"Y'u.s y Ánas. 

Colaboradores.- Numeros 8, 9, 15, 17, 20, 22. 

Optica.- Prismáticos de 8 x 30 a 10 x 50. 

ZONA V. - Comprende desde r-Íalpica hasta la Punta del Cabo 
Lage. En esta zona está incluida la Ría de Corme y l.age, 
siendo el punto de maximo interés ornitológico la desemb~ 
cadura del Río Allons (Puente ceso) , orientada al I,T. y fo~ 

mando una gran barra de casi 2 Km. de longitud que presen 
ta dunas de rica vegetaci6n y en su prolongaci6n forma la 
Ensenada de La Insua, de excelentes características para 
albergar Límícolos, de los que se han observado 12 espe
cies entre los que destacan liaemctopuB ostY'alequs~ h'wne
nius arquata~ Calidris alpina y en menor cantidad las pe~ 
tenecientes a los géneros 'l'rú1-ga, ?íuvialis y Limosa. 

Para las Anatidas presenta tambien buenas caracterís
ticas naturales. habiéndose observado abundantes ejempla
res de los géneros Anas y Aythya. Es de destacar la pre
sencia de un número no determinado de Aythye colZay'is co
mo especle poco frecuente en nuestras costas. 

En cuanto a "OtY'as Ill.\2S If fueron observadas seis espe
cies~ entre ellas un ejemplar de RalZuB aquaticuD~ varios 
de Ardea cinerca y otros pertenecientes al género Phala
Cy'ocoY'ax. 

Hención especial merecen las Islas Sisargas, en las 
que por sus características naturales existen colonias de 
crí",- <1e aves pertenecientes a los géneros Dal'us y Phala
C['ccoY'ax. 

Colaboradores.- NúmerOS 24 y 25. 

Optica.- Prismáticos de 8 x 30, 12 Y 20 x 50. 
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ZONA VI.- Comprende desde la Punta del Cabo Lage hasta el 
Cabo Finisterre. En esta zona esta incluída la Ría de Ca
mariñas. 

Este tramo de costa se caracteriza .por' la escasez de 
arenales" destacando únicamente la marisma de Traba, con .. 
abundante juncal, quedando el resto de la zona reducido a 
pequeños arenales de difícíl acceso y muy poco protegidos 
y batidos continuamente por las mareas. A todo lo largo 
de esta zona tanto los acantilados como los arenales se 
encuentran delimitados por abundantes brezales~ 

Es un sector de. interes por la abundancia de HOtras 
Aves"" contabilizandose en Cabo Villano y En Cabo Finiste 
rre colonias importantes de indivíduos pertenecientes a 
los generos Larus y PhaZoeroeorax. 

Colaboradores.- Números 12 y 14 

Optica.- Prismáticos de 10 x 50 

ZONA VII.- Comprende desde Cabo Finisterre hasta Punta Fa 
gilda. Incluye las Rías de Corcubi6n, Muros y Naya y Aro= 
sao 

De la Ría de Corcubión (de escaso interés ornitologi 
ca) hacia el S.s destacan el arenal de San Harned y Carno~ 
ta, en el que la desembocadura del Río Larada origina una 
extensa marisma adecuada para el estacionamiento de Limí
colos~ 

Entre Punta de Lens y Punta Carreira se encuentra la 
playa de Lauro, presentando una laguna rodeada de Erica 
spp. y brezales que le proporciona buenas condiciones pa
ra los Limícolas9 También en este punto es frecuente la 
observaci6n de FUliea atra. 
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Ría. de f1uros y Noya o - De mejores condü::.iones q:.12 la. 2.ntE;
rior~ siendo los puntos más importantes de.ntro de la Ría, 
el Puente de Don Alonso y la zona del Testal, habiendose 
observado abundantes ejemplares pertenecientes a 10.3 gérr~ 
ros Anas y Aythya~ así como 9 ejemplares de Mer-gus serra~ 
toro 

El tramo de costa comprendido entre. Cabo Finisterre 
y Corrubedo es de gran interÉs por la bundancia de aves 
pertenecientes a los géneros Larus y. PhalacrocoraxQ 

Muy proxima a la Ría de Arosa se encuentra la playa 
de Corrubedo, que junto con otras pequeñas playas forman 
un arenal denominado el Ca~regal, con cerca de 6 Km. de 
longitud, en el que destaca la presencia de Limícolos de 
los que los mas representativos por su nUmero son Pluvia
l~s apr&caria (103), r~menius arquata (121)~ Haemato~~s 
ostraZegus (73) y Cal~itr¡s sp. (73). 

Pasando la Punta del Causo se inicia la Ría de Arosa 
en la que desemboca el río Ulla~ 

En su margen derecha destaca la playa de ·.carraña que 
en la bajamar presenta un extenso arenal en el que encue~ 
tran alimento los Limícolos, y la Península del Chazo en 
donde estan bien representados los tres grupos de aves es 
tudiados, anotándose abundantes ejemplares de los géneros 
Anas y Aythya en cuanto a Anátidas, Larus y Ardea así co
mo :) ejemplares de RaLLus aCf.AatiC"l.As en HO tras Aves fl ~ En 
cuanto a Limícolos, se han observado 10 especies diferen
tes~ 

En su margen izquierda el punto de máximo interés es 
la Ensenada del Grave, donde se han contabilizado las ma
yores cantidades de Limícolos, siendo las especies más 
abundantes las pertenecientes a los generos Calidris y 
numenius. Es este sector el que presenta la maxima densi
dad de Limícolos de todas las zonas estudiadas. En Anáti~ 
das~ frente a la playa de la Lanzada se ha anotado UD gran 
bando de 1000 ejemplares de MeZanitta sp. En cuanto 8.1. gy2:'.. 
po 1l0tras Aves ' ! son abundante2 las especies peYteL1ecientes 
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al gén2}~O Lar1-~ss destac2.udc 12::. p!.'2Sf;TI.f:::LO. de 2: e5eT:lpJ..ar2s 
de Su Z-a bassana y 6 de Egretta gapcetta .. 

Colabor2dores~- Números 3, 18, 21, 26, 32 

Optíca.- Prismáticos de 8 x 30 a ío y 12 x 50 

ZONA VIII~- Comprende desde Punta Fagilda hasta Cabo de 
Home. En esta zona esta incluída la Ría de Pontevedra. 

La costa que contiene la Ría de Pontevedra se ~arac
ter iza por su hoy escaso interés ornitologico debido a 
que muchos de sus arenales están convertidos en zonas por 
tuarías o maltratados por la industrialización. -

Frente a la Ría se encuentra la Isla de Ons, que 
constituye un lugar apropiado para la cría de aves mari~ 
nas .. 

Colaboradores.- Números 18 y 23 

Optica.- Prismáticos de la y 12 x 50~ 

ZON.A IX o - Comprende desde Cabo de Heme hasta Cabo Si11ei 
ro. En esta zona está inc:"uído. la Ría de Vigo .. 

Se caracteriza por la existencia de playas arenosas 
bastante abrigadas, con abundancia de lenguas de arena a 
menudo convertidas en zonas portuarias. Generalmente to
das las playas se encuentran. deterioradas por la influen 
cía hWllana~ Destaca como punto mas importante la Ensena= 
da de San S~~6n~ donde fueron observadas tres especies 
de Limícolos así como otras tantas especies de "Otras 
Aves!;. Er, cuanto él Anatidas fueron anotadas cuatro espe
cies~ destacando por su. nÚinerc A¡-;.o..;; pene"lope (4.50). 

Her:iOS de hacer notar ql.H~; E:n esta zona no han sido 
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contabilizados indivíduos ps!:: t:sueClentE:2 ~Ú gensro Larua < 

Colaboradores 0- Números 1) 2 Y 11 

Opticao- Prismáticos de 8 x 30 y 10 x 500 
Teles~opio de 20 x 60 X. 

ZONA Xo - Comprende desde Cabo Silleiro hasta la desemboca 
dura del ~iñ~o Está incluída en esta zona la desembocadu~ 
ra del Miño como punto más importante para la prospeccion 
de dves invernantes. Presenta grandes are~ales protegidos 
por la misma desembocadura~ donde Íueron contabilizadas 
se!s especies de Limicolos, siendo los mas abundantes CaZi 
dris alpina~ Charadrius hiatic~la Pluvialis squatarola;
cinco especies de Anatidas destacando la presencia de Mer
qus serT'CltoT' (20) a Para "Otras Aves H (al igual que en la 
zona anterior no se han contabilizado los indivíduos del 
genero Larus) se han anotado solamente dos especies: Phála 
CPQcorax carbo y Ardea cinerea (37). 

El resto de la costa que pertenece a esta zona, por 
presentar una total ausencia de arenales y contener abun~ 
dancia de cantos rodados, no hace fácil la presencia de 
Anátidas y Limícolos. 

Colaboradores~- Números 1 y 11 

Optica.- Prismáticos de la x 50 
Telescopio de 20/60 X 

ZONA XI.- En esta zona se incluyen: en la provincia de Lu 
go el embalse de Portomarín y la laguna de Cospeito; en 
la provincia de La Coruña el embalse de Fervenzas y en la 
provincia de Orense el embalse de Castrelo, Río Limia y 
pastizales proximas desde Puente Palaras a Puente Liñares 
y la desembocadura del Río Barbantiños. 

Tanto los em.balses como las lagunas ofrecen buenas 
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condir::íones para /mátidas, así como para algunas especies 
de Limícolos) siendo las más comunes para los primeros 
Ano:s pla.tyrl'hl!nchos~ !Í. Gcut;a y ,4. crecca y para Limíco
los '/a.nell.us 1Jon:;Úlus,<, SaZ-7..úzago ');'.:/ p-/",irz;is cp::>ú::a-

Han sido visitados ta~bién los embalses de Barrié de 
la Haza y Portodemouros, habiéndose observado 50 Ar.as spp. 
en el segundo. 

Colaboradores.- Números 12~ 13, 14, 16, 27 Y 31. 

Optica.- Prismáticos de 10 y 12 x 50. 

i'~ot2" - GU:e/u?ma.s aV:MalL ÓW2. f!..C.6 ,'U?.-6u..!!;tado.6 Qe. 

C.C!l.J{.G-sp;ncú.e.n.teh e fa zc¡¡-;a. VIII d¿C Pr..ece_11.so perJene.c. en 
<?Yi !'uwlidaci c_ te zona Vl1 tI c.of1cJr.('/wYrí!?Juc. c. pR.aya de. 
P:· Lcnzacf..:r -tVL.seY1ade .. deX G,;,.Cí'JQ.- ricb-édo c/ C[i..U! pa}í.iZ e-C PlLC 
('<2.1'.50 he ha c.o.iIi:,,(dc-'1.adn .fe: ptaWl. dr¿. fL. LC. li.?:0.do. c.nmC' "¡)C~r: 

de t.c:. zCwu:;: UYI7., rri/:eJ'¡L<z,aó 
e.n Ea 20 nc VI T, tb-ta 

p~lJu::: ct ce:,::
Y!C es ,;.,"[bl-

::le cs.:tc: ;J;':":2:/Ó)-lc. ,;:,¡ '':_uGnJ:.-r·· :::~ ·6U,-:) "f. ¡Q,;'.::>Lr.:n(,:, ;'JOj-¿c.. 

r¿..ó:{J],.I., avC,S. 
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VII.- CONCLUSIONES: 

El total de aves censadas durante Enero de 1976 ha 
sido de 50.833, cifra que respecto a años anteriores re
presenta un ligero incremento, pues durante el censo de 
la temporada 1973-74 (G.O.G., 1974) se han contabilizado, 
46.400 y en la '974-75 (G.O.G., 1975), 44.974. Este in
cremento se debe principalmente a una mayor abundancia 
de Límícolos, habiendose contabiliza(lo aproximadamente 
doble nO que en los censos anteriormente citados. 

Las variaciones observadas en "Otras Aves. correspo..!?: 
den, en su mayor parte, a los Láridos, sin que estas dif~ 
rencias sean realmente significativas por no realizarse 
su conteo con el rigor con que se lleva a cabo en otras 
especies. 

En cuanto a Anatídas únicamente resaltar que las di
ferencias con respecto a otros años son mínimas, si excep 
tuamos el número censado en 1975, debido a que en esta -
temporada las cifras estuvieron por debajo de lo normal, 
dadas las buenas condiciones climato16gicas reinantes en 
toda España. 

El hecho de que las aves censadas durante los días 
de "precensol! sean considerablemente menores que las ob
servadas durante el Censo, nos induce a pensar que vero
similmente, la llegada de aves invernan tes a nuestras cos 
tas se inicia durante los meses de Septiembre-Octubre, al 
canzando su máxima densidad en los meses de Dicíernbre-En~ 
ro. 

De los porcentajes obtenidos durante los días de 
"precenso" para cada una de las zonas censadas indican 
que las zonas 111 y VII son las que mejores condiciones 
naturales ofrecen para las Anatidas. Es de destacar el 
que la zona II, con lugares tales como la laguna de Valdo 
viño y Doniños, de características idóneas para estas -
aves, presente tan bajo porcentaje, cuya causa atribuímos 
a la presi6n cinegética a la que estan sometidas, en Con
traste con el Censo del año 1974 en que concretamente en 
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la laguna de Valdoviño no estuvo permitida la. caza dunlr..
te la temporada. 

Los embalses y laguna del interior son también lug2-
res adecuados para albergar eSLas aveso 

En 10 referente a Limícolos las zonas ce maxima den
sidad corresponden a las zonas Ir. y VII, destacando en le 
primera la Ría de Santa Marta de Ortigueira y en la segu~ 
da la Ensenada del Grave. 

En cuanto a "Otras Aves o la distribución resulta más 
uniforme que en los casos anteriores., siendG las zonaS ds 
máxima densidad 1, 11, V, VI, VII. 

Como especies poco frecuentes destacan dos ejempla
res de Anse;e Q.rU:;ep en la zon2 I (Ría de Ribadeo). un ej e~ 

-Lé': c:aI1':::id2.d ~i;;; ::3 • ."-,((,';:. D()SCO-;-- .-.C:.é-'. 'nó<.'2 Q1.i(:-

e;' ::8S:':2 ,~a:;'l.ege_ c:nr:,,' Z8r1[! Ce- -:~~':c·"',en:·~:>' 

Por- too::) Ssec., ~:-ee;.l108 q~:e. todos estamos Qbl.igad(j:·~. 

no sólo a conse:-var sine a meiorar las buenas cOQdiciones 
D2turales de que dispone nuest~() pais, permitiendo asi 
que en lo Iut.uro, por la irracional ubicación de indus
t:ci<:tS (Celu1.osas~ Cen¡:rales nucleares., etc.) ent:ce otras 
causas, n(~ Se vea intc:rrumpide. la migración de las aves 
por la destruc:ción del habitaL. tal como sucede en la Ría 
de Pontevedra y como suceder2 en la desembocadura del Ríe 
Alloos (Puenteceso), de llegarse a impLantar la proyecta-
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da fábrica de celulosa. 

Finalmente esperamos que los datos aportados con es
te trabajo, junto con otros, sean los suficientemente sili 
nificativos para que los Organismos pertinentes, los ten
gan en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre la pla
nificacion del medio ambiente" 

-58-



\11.- RESULTADOS: 

Precenso: Octubre de 1975. 

Total Anátidas: 7,343 

PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL PARA CADA ZONA 

Total 

Zona 1 O 
Zona II 740 
Zona 111 1567 
Zona IV 13i 
Zona V 23 
Zona 'ilI 504 
Vona VII O 
Zona VIII 3000 
Zona IX 801 
Zona X 527 
Zona XI 50 

Precenso: Octubre de 1975 

Total Límícolos: 7.842 

% 

0,0 
10~1 

21,3 
1,8 
O~3 
6,9 
0,0 

40,1 
10,9 
7,2 
0,7 

Tabla nO 

PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL PARA CADA ZONA 

Tota 1 o' h 

Zona I O 0,0 
Zona 11 19i1 24,4 
Zona 111 225 2,9 
Zona IV 399 5,1. 
Zona V 220 2,8 
Zona VI 762 9,7 
Zona VII 1250 15,9 
Zona VIII 2881 36,7 
Zona IX 194 2,5 
Zona X O 0,0 
Zona XI O 0,0 

····59·· Tabla n o 

1. 
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Precenso: Octubre de 1.975. 

Total ¡¡Otras Aves!l: 22.215 

PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL PARA CADA ZONA 

Total 

Zona 1 O 
Zona II 142Lf 

Zona III 4048 
Zona IV 1860 
Zona V 86 
Zona VI 5690 
Zona VII 28 
Zona VIII 532 
Zona IX 6532 
Zona X 2018 
Zona XI O 

Censo: Enero de 1976 

Total Anátidas: 10.575 

!! 

" 

0,0 
6)4 

1 S, 2 
S,4 
O 6. , . 

25,6 
0,1 
2,4 

29,4 
9,1 
0,0 

Tabla n° 

PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL PARA CADA ZONA 

Tata 1 % 

Zona 1 3 0,0 
Zona TI 187 1,8 
Zona 111 1701 16~1 

Zona IV 24 0.2 
Zona V 654 6,2 
Zona VI 411 3,9 
Zona VII 5410 51,1 
Zona VIII O 0,0 
Zona IX 610 5,8 
Zona X 569 5,4 
Zona XI 1006 9,5 

Tabla n 
o 

!" --,)V---

3 
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Censo: Enero de 1976 

Total LlmícolúS: 16.149 

PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL DE CADA ZONA 

Total % 

Zona 1 569 3,5 
Zona II 3124 19,3 
Zona 111 430 2,7 
Zona IV 2- 0 OJ 1,6 
Zona V 727 4~5 
Zona VI 519 3,3 
Zona VII 10159 62,9 
Zona VIII O 0,0 
Zona IX 73 0,4 
Zona X 134 0,8 
Zona XI 159 1,0 

Tabla nO 5 

Censo: Enero de 1976 

Total "Otras Aves", 24.109 

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE CADA ZONA 

Total ~~ 

Zona I 4835 20~O 
Zona 11 4178 17,3 
Zona 111 1865 7,8 
Zona IV 557 o o 

L. ., ..J 

Zona V 3206 13~2 
Zona VI 3832 15,9 
Zona VII 4561 18,9 
Zona VIII o 0,0 v 

Zona IX 26 0,1 
Zona. X 46 0,2 
Zona XI 1005 412 

Tabla n o 6 

-ó i-·-



, , , , !! 11 

A""r 4;.1l~r 

Jl,."¿ ."".f. 
A"", IP(¿)'~J..C$ I 
A"", =d. I 
Á"", r.d,)e 

A~ ct¡/,ed&. I 
,= crecc",- I 

.. 



ANAl IDAS 

Zoni!S ,,; IV VI VI[ [¡ lX x ¡ 

1_1 s 

(¡ 2 

i;';\) ; 

20 

3) 11 

-' ¡ : 

1:; 

A. " 

TOli!1 espec,es ,- 15 Tot.a) 

'ASt.", ir 7 - CorresDor.dientf~ ,,1 



Zonas 

C. dLo. 

.~((o<n r{,-)OO >, 
P. c.pro{¡;ar·io 
P. ,c;p. 

" .. sp. 
Tringa Y.'i.,bU?U(Oi>~ 

'i' ~()u¡nv.s 

[.1:" "0/(;"-;:.0';'''' !,!,!', 'f:,O 

'.:r;:¿ '.'¡( 9,' y,:o.i; ;,,0;"1" 

"O" 

II III 

'OO ..• • • •• 0 

::;" 20 
11 I 

ÜS 
1 ~; 

220 (JO 

son 
l!J 

lOO 

120 

LIrHCOlOS 

jV V VI VI [ VI! IX XI 

.00.0 

13 lUO 169 () 

13;' 3::; 

;!) :,{) 
1 g:¡ i 0·1 27() 03 

:.¡() 27 
Z! ., 

7D 
~i) 

lO 
; " 13 3 

I S 

l"" 3.::: 

li 

..... 

Total especies 25 Total = .842 

TABt},1(" S.- Corn,s¡londier.te al n' totd] de l..im,colos olor zonas y 

'¿S:WC10S. Precenso de Octubre de 1 975. 



OTRAS AVES 

Zonas 

10 

1 S 21 13 ¡ 5 

I , 
! 

, 
1 

53 

. e. n,·Ú:,I;:;teli." 
12 \ I 

I 
3 

3i 

) 

35 
" 

, 
i (,(lO zo 

;: i.' . 
) 

15 

-

. ¡ 
~[ 

¡ 

si 
I , , 
i , 

2.2.i , 
¡ 

3 ! 

, 
Ii , , 
I 
! 

131 
I 
! 

)i 

T ota 1 

hS 1 

i 2 

22 215 



:/;r¡115 Pla:tYr'Y'f;y':, 

JI. ¡<e)< ta 

;,. pClieLO"(!D 

A. c[ypcam 

1<- Crecea 

;L rr"U!)'tF",,,ÓJ/.. ~a 

> ct.l"eper'Q 

J, . sp. 

¡-AUthYéi: {v-¿ig-,-,Za 

Aythyo. fCI'Ú'Cl 

~;¡. ma:t'iZa 

A. 5p_ 

Total espec1es = JS 

31 

30 

12 

,;:1 

70 

ANP-nOAs 

III lV v VI 

" <- 5 

35 

20 .:)1)0 " 
:'.0 

! ':~; 75 

18 20(1 2:;D 

2 

<-

9 

Vil ¡VJI Xl 

15 SD 41(, -1;'3 ,[J7 

122 10 J' l(¡S 

" ~Sr) ~!(16 

1, S' .. 
lID ¡,-l.; 2~ -2:') 

¡saDO -sDD (,5:15 

¡ili'¡ 2:) :>2 l?''"l(, 

:' OCI 10:; 

.'iOn .~!)6 

2D 2:) 

, -_e. .",_2e. 

T ota 1 '" 10.575 

TABLA N~ 10.- COfl'Cs.pofloiente 01 r;~- total de Anát das ODr l(lne.s )' 
-especies. Cer,so de Enero de ].976. 

. 



-

lm¡COlDS 

1 ! 

(,. 

, 
i 

'.",~_, ".'0' 

{,393 
S3 
50 

315 
19' 

! 70 
17(' 

I 
39 

165 
I 

13 

-1) 

::¡ I 

22 lh:! 

77 i:-; 1 
!> 50 

_~q ."i1 

Total especies 25 Totol ~ 15 149 

TABLA í'i~ lj.~ Conesponóiente al r.~ toti1', de LimÍt::olos rlOr zonas 

y especíes. ('211,,0 de EnCl'Q de l.975 



OTRAS AVES 

Zonas II !JI IV v 

"~o é~'). 

.';~{-;N?Q ';a,!dv,:(:(ir::c;,:,; 

S. -}:irurdo 

P. a.gr>ic:oU-i.!; 

0 

! 5 

1' .. ';1). 

.. ·,,1··.·,-' -'1Ii',' 

A! .. . -. [o .h; 

", •• "'!¡.-' 

23 

T ABl!1. ~r' 12 - ((II-,-esoond ; (>(lte ,; ! ¡j' 'ot.a 

y eSil<'C ~ es Censo di' [n2'-0 

VI VI i '/11 IX 

z:;; 
15 26 ; 

(, 

27 

! de ",:) tras Aves" 

di 1 .97E. 

x 

37 

9 

T otiJ 1 

Xl Total 

SlOi 

3561 

j!lDO 5637 

s"ns 
31 

."33 

1 ZO 

1:;(1 

210 

1<)<] 

iS 

24. l09 

por loneS 



I H .... ,,""«r"',I"'J' o..t .... ~ I 
p",,,,~,,¡<U' =¡=ta. I 
.IJv..m.~,,¡,,~ j"'i_,,/""'" I 
Ñ«","4.ÚLJ' -,. I 

Ca1<dn;r aJ,p¿= I 
C"4Üdr,:<, aikL I 

Ca/ú;/r{;t' ~óZ"'¿,,.r I 
c.J'd= firr.«uu«. 

C!""-:ku ." 

C~nuln.'u Á~l .... I 
c/¡"",dri«.r d,,6i"V' 

Cl=nr.4'r<u.J' '*""l',¿''''''-O'I 
Cia.rad..-"' .... .r/," L 
.11", Yi../u .J"1u.uarol .... I 
?t''-'T¿'''',;r~,.¡D. 1 

?~u~ 9'" 

¿i",,, ... ,, ¿'¡J'J7N"a.. I 
I 

.. __ .] 



.... .,. ... <); 
! !1 11 !t 

J 

J 

J 

J 

........ ~ 
! I!! I! ' 



, ~ . ... <t • . ,,;';''t. • ",..,q;, " . • ... ~ ... 

~'" 
S",,¿, ó.,.n"d" 

,.,"'~ ",/alyrn'ilr.d,,,,., 1 
Rr.",~ Q~ula. 

1 
/?'-'cr IU"~/<>FC l 
Rr.c.J' dyp~Q.ta. 

;1,,,,,,,, 
cre~ca.. 

~,.r1uC<f<<la. 
Ffr..c3' J"1",f'~=:' 

Rr-a.,. o/ l 
h'fihy" fo/'j''''Úl I 
Ryll--.r" /"r¿;¡" 1 
IfylAy<> mov>& 

Nyf4X"" '" /'/d=". .... ,",:>,ra 

f>I"7'''''- ",,,,,n;d,,,,.. 1 

l.":tm
, 

Io.dc-T/l-,< 

o.C'O'0'_": ,y:, ~r:;,~LfS ."il,; ; [),~~. CCJSQ DE U;E~O él, ,~ 7(-



<- " -~ <- . " 

H=,.. ... ¿,~". ".f'¿",1~' I 
d .. ", .... ; ... -,-" J 
#.-,.«.,,,, ,<.l.; •• 
#V'Mh'" " J 
c4:.j,;. ..J¡.¡- I 
Ud,,:" .t'"- J 
C&,¡ ... -~ c""",,{,,, J 
c.J¡.j,;s f<r'";';4'~ 

(.,{¡.j,,, 'r 
Cl...u....l.,-•• I.i....¿.,,!,. I 
CÁ4/...!"" d~/.,,,. I 
Cwd,¡ .. ~ ..J"~d"d"~,,,s 

Cfw.rd"v~ ,'" 
?/""",-..I,,, ",,..d..rd.. J 
i'/~ .. ,;d;.'. 4"l~. 

f""<tt",,, J".<Me .. , 1 

-.±-"."M"-,_-_-,-.",.------' 
l...,,,,.,.,,...,.r.t h'-'~''''''' 

I 

-



, , , 11 1 1 I 1 111' 1 11111< 

L"", ... <'s ma.r;Il"/S 1 
L4J!/4 !V$C(/:$ I 
La.rv$ aJ3Cn.Wvs 

Lo.'''5 r;d;;'vn.d",s 

L~rv" S?F'-. J 
SÜrJl.4. .;;~ <Tic.e Jl s ¡"s J 
5l.cr .... 4 J..:"'''''''''o ! 
5tu~ "re : 
?od."ccrs r"li&:o!t,,, ~l 
?od'c..::r a..v,;t"" 

fadic-e/s ~,;c~!! .. ·~ 

"'¿iUf:> sr!'. 

Sol ... ~< J 
Ar.d~Q.. c.;"crca. .1 
Erctta. r+ 
f!.i.to< -&u.:.orMa.. 

fi.J=r== ~bo l 
~IYXDr..u: a.rist.l.t!lis 

i'Ula.crlXcr~¡( sr!'. 

AI'c. t.'da-

(}r~<L ~c 

z.u" ~<'1 
GcLtú",tl! cJ.Eo"",!".: j 
tvt/ca.. aira. I 1----.-.-.-

I 
Alcedo ..Jj,;,; 

.--.J 
G ... .,,: ... ~¿t;.a. 

f'v~~/)VS. Sl'r , 
, , 

--





L 

Los tabZa.s del 1 aL 6 dar~ [.03 porcenta<ies -¿otoLe.,; 
ro. cada zona y la.-:; tablas del 5 a¿ 12, looS r"úmoI'OS de 
dividuos por .7.0i1CZ y especie. 

Summary: 

.4 CensuD of' i,la/;C!' bú,a.s (,January 1/}76) az.ong 10 zo
nes of Galician_ ,sca::-;hoY'c oi1d 1 z.one inr>ludinp pooL~ und 
dam$ of Galic1:an 1:f7--c.erio(' ?;)o.t~ made. ;/1.:vine a tota,~ o.f 
50.8.33 bipas a:rzd 6,3 8peCÚ";[3, di.st;rD:lutt-,d ar:; f"{)lo¡,).~: 

"Other". - 24.10.1; 2Z; 8.oec1>:$_ 

Map::: [pom 1 to /)'escpibp thp zone:::. 

F1:gupes [pom 1 to 6 $ho1J..' graphicalZy the total Y'C
.'rúi.li;.s of th;; .sev(:'y'al :::pecipf'.. 

Tables [pom 1 to ñ gú;e f;he total pC!pct.JY/i;age.s ¡oY' 
pVr?PJj ZOYi.r?; table.s [pom 7 1:a 12 g1:ve f,he Y('umhpY' of mrYmbers 
for cveY'y Z(lne en.d ,c->peC1_NL 
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ESTUDIO TAXOCENOTICO DEL GENERO MONODONTA 
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Departamento de Zoologia. Facultad de Ciencias 

Universidad de Santiago de Compostela 

****** 

INTRODUCCION: 

Monodonta lineata (Da Costa) y Monodonta colubrina 
(Gould) son dos (1) especies del genero Monodonta Lamarck 
que se hallan ampliamente repartidas a 10 largo del lito
ral gallego y de las cuales nos vamos a ocupar en el pre-
sente tr~?_aj~_. ____ . _____ .. _ __ .~ ________ _ 

(1).- Otras dos especies del genero Monodonta han sido 
señaladas en el litoral gallego: Monodonta arti
culata en Ferrol (HIDALGO, 1917), Ares y Playa 
Alba (HERNANDEZ OTERO & J~mNEZ MILLAN, 1971); y 
Monodonta fragaY'oides (M. turbinatal indicada de 
forma dudosa para el litoral gallego (HIDALGO) 
1917) . 



El übjetivü principal del presente trabajo. es tra
tar de dilucidar' cuanto. concíerne a la :c1ara"identifica 
cion, desde un punto de vista zoologico, de las do.s es~ 
pecies' que no.s ocupan y por ello, se estudian en él las 
semejanzas y diferencias anatámicü-mürfü1ógicas existe~ 
tes entre las düs especies, no. reflej~d.~s,. de fürma clara 
pür ningún autür nasta la fecha. . . 

Asimismo., se ha realizado un estudio. comparado del 
habitat de ambas especies y se han completado los datüs 
relativos a la distribución de Monodonta coZubrina que 
se basaban en los estudios· de HIDIILGO (1917), FISGHER
PIEnE & KISGH (1957 ), FISGHER-PIETTE (1%3) y HERNANDEZ 
OTERO & JIMENEZ MILLAN (1971) 

"Sün éstas, dos especies que hasta la fecha han crea
do controversia en Cuanto al hecho de ser consideradas CQ 
IDO tale~, o bien como una única especie (NORDSIECK, 1968; 
ZANARDI, 197~). Pero no solo Monodonta coZubrina ha llega 
de ~ co~fund~rse con Monodonta Zineata~ sino que incluse
hab~a s~do tomada por Monodonta turoinata (Born) por 
KISCH (1951, 1956) al ser encontrada per este en Biarritz 
(Francia) • 



La recogida del material objeto de estudio (siempre 
individuos vivos) ha sido efectuada desde el mes de Mar
zo al mes de Septiembre de 1975 en visitas a 41 puntos 
del litoral gallego .. Pr.evia narcosis con Cloruro '-Magnesí 
co -(al 7% en agua de mar) los ejemplares eran fijados en 
Formol (al 4%) durante 48 horas4 Los especÍffienes destina 
dos al exaaep. anatómico fueron oOOnservados en dicho fi= 
jador, mientras que los reservados para un posterior es
tudio conquiologico eran transferidos al alcohol ~tílico 
(al 70%). 

DISTRIBUCION DE M. Zineata y M. eoZubrina: 

J\nt~s de meternos de lleno en todo cuanto hemos po
dido observar acerca de la distribuciSn del G~ Monodonta 
en las costas gallegas, vamos a dar una idea general de 
los conocímientos que se tienen hasta la f~ch~ ac~rca de 
la biogeografía de las dos especies que nos ocupan. 

La distribución de las variedades de M. lineata fue 
estudiada por FISCHER-PIETTE & BENNET (1966) Y FISCHER
PIETTE (1966). Según dichos autores se trata de una esp~ 
cie notoriamente poco variable que se muestra bajo su 
forma typica Da Costa a 10 largo del litoral gallego4 M~ 
lineata ha sido señalada en nuestro litoral por diversos 
autores (MacANDREW, 1849, 1850; MacANDREW & WOODWARD, 
1864; HIDALGO, 1870, 1886, 1917; FISCHER-PIETTE, 1955, 
1963; FISCRER-PIETTE & SEOANE CAMBA, 1962, 1963; CADEE, 
1968; HERNANDEZ OTERO & JlMENEZ MILLAN, 1971). 

Para poder obtener una idea clara de la distribu
cion geografica que presenta M~ colubrina, basta con que 
nos remitamos al trabajo que sobre la distribucion de es 
ta especie fue publicado por FISCHER-PIETTE & KISCH. 
(1957), materializada en el mapa 1 donde se señalan las 
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zonas en que la citada especie se enéúe'iÚ:-t-a preseI{t~:~' 

Los nUmero s 1 y 2 'del ~apa l·indican excepciones al 
esquema general, así~ 

lo"",", M. coZubrina esta ausente en'· Salinas (Astur"féls), de
bido, según FISCHER-PIETTE (1963), al Zinc de Arnao< 

.2 •. -. -ba zona. dada como··<.!.e ausencia 'eíf el mapa';~ 'tiene 'p'ar'a 
Galicia ·la, excepcion° de un ej emplar encontrado eh 
Baiona por FISCHER-PIETTE & KISCH, (1957) Así" como' 
otro ejemplar hallado posteriormente (FISCHER-PIETTE, 
1963) en Punta Corbeiro dos Castros (a .la ~ntrada de 
la Ría de Vigo), así como las localidades (La Guar
dia, Cangas, Corrubedo) citadas por HERNANDEZ OTERO & 
JIMENEZ MILLAN (1971) y, actualmente, cuatro nuevos 
ejemplares mas hallados en el transcurso de nuestra 
búsqueda por la porcion Oeste de la Regien Gallega, 
a saber: 1 encontrado en"Canido (a la entrada de la 
Ría de Vigo), 1 en las Islas Cíes y 2 en Baiona. 

Repartición geográfica del género Mqnodonta en las costas 
ga11 egas: 

Con el fin de ver la distribución que, a lo largo de 
nuestras costas, presentan las especies M~ lineata y M. 
coZubrina se han visitado las 41 estaciones que a conti
nuacion se relacionan: 

1.- Ribadeo (Ría de Ribadeo) 
(43 0 32' 42" N; 7° 2' 6" W) 

2.- Punta Promontoiro 
(43° 33' 48 11 N; 7° 10\ 42 '1 W) 

3.- Celeiro (Ría de Viveiro) 
(43 0 40 Y 57" N; 7 0 35 f 4S H P) 

4.- Islotes Os Castelos (Ría de Viveiro) 
(43° 40 r 30 fT N; 7° 36? 36 11 W)~ 
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5.- San Roman (entrada Ría de Viveiro; 
(43 0 40' 48" N; 7° 36 1 36'1 w). 

6$- Ensenada de San Antón (Ría de Santa Marta) 
(43 0 43' 18" N; 7 0 47' 58" w). 

7.- Cedeira (Ría de Cedeira) 
(43 0 38' 48" N; 8 0 3' 15" W). 

8.- Valdoviño 
(43 0 37 f 18 11 N; 8° 8 ¡ 54" W). 

9.- Ensenada de Laxe (Ría de Ferrol) 
(43 0 27 t 48 11 N; 8° 17' 611 W). 

10.- Ares (Ría de Betanzos) 
43° 2S t 1011 N; 8° 14' 18'1 ~n. 

11.- Pontedeume (Ría de Betanzos) 
(43 0 25' 1211 N; 8 0 lO~ 48 11 W). 

12.- Punta de Langosteira 
(43° 21' 42" N; 8° 29' 24 11 Wj ~ 

13.- Playa de Barrañán 
(43° 18' 42" N; 8 0 33' 30 11 W)~ 

14.- Malpíca 
(43 0 19' 24" N; 8 0 48 t S4 H 'W) ~ 

15.- Corroe (Ría de Corme e Laxe) 
(43 0 15' 54" N; 8 0 57 ' 30" H) . 

16.- Laxe (Ría de Corme e Laxe) 
(43 0 13' 36" N; 9 0 O' 12" r,.¡). 

17.- Cabo Vilan 
(43 o 9' 18" N; 9 0 12' 48 11 W). 

18.- Camaríñas (Ría de Camariñas; 
(43 0 7 ' 3011 N; 90 11' 1" W). 
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19.':" Fisterra 
,(42 0 54' 6" N; 90 14' 36" W). 

20.- Punta de Louro 
(42° 44' 18" N; 9° 4' 54" W). 

21.- Punta Outeíriño (Ría de Muros) 
42° 44' 48" N; 9° 4' 36" W). 

22.- Playa Seisíde (Ría de Muros) 
(42 0 45! 30u N; 9 0 4' 20" W). 

23.~ Bouxa (Ría de Muros) 
42° 45' 3ó" N; 9° 3' 36t1 W). 

24.- Muros (Ría de Muros) 
42'046' 24" N; 9° 3 1 6 11 101). 

25.- Esteiro (Ría de Muros) 
(42° 47' 18ft N; 8° 58' 18" \01). 

26.- Partosín (Ría de Muros) 
(42 0 46' 12" N; 8 0 56' 30~' W) . 

27.- Portasen' (Ría de Muros) 
(42 0 43' 511 N; 9 0 O' 36 t1 W). 

28.- Cabo Corrubedo 
(42 0 34 i 48 H N; 9° 4' 36" W). 

29.- Aguiño 
(42° 31' 6" N; 9 0 l' 24" W). 

30.- Escarabote (Ría de Arosa) 
(42 0 37' 54 11 N; 8° 54 i 1811 W). 

31.- Vílaxoan (Ría de Arosa) 
(42 0 35' 30" N; 8 0 47' 1211 W). 

32.- Cambados (Ría de Arasa) 
42° 30' 30n N; 8 0 49' 12 11 W) o 
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330- Sanxenxo (Ría de Pontevedra) 
(42 0 23' 54H N; 8e 49' O" W)o 

34.- Chancelas cRía de Pontevedra) 
{4Z0 25' 18u N; 8· 43' 6" W). 

35.- Porto celo (Ría de Pontevedra). 
(42 0 23' 24" N; 8° 42' 54 ft W). 

36.- Canido -(Ría de Vigo) 
(42· 11' 42" N; 8° 57' 54" >1). 

37.- Samil (Ría de Vigo) 
(42 0 12' 54" N; So 46' 36" W): 

38.- Raiona 
(42 0 7' lS" N; 8° 59' 30" Wl. 

39,.- Islas Cíes 
(42 0 13' 36" N; 8° 53' 42ft W). 

40.- Oya 
(42 0 ot 12" N; 8° 52 l 36" W). 

41. - La Guardia 
(41 ° 54' 12" N; 8° 52' 36" W). 

ABUNDANCIA POR ESTACION: 

Al objeto de poder obtener una idea clara acerca 
de la abundancia relativa de una y otra especie en cada 
estación visitada y de conocer su abundancia en rela
cian al resto de las estaciones visitadas, se ha confec 
cionado la tabla A. 
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Tabla A.- Abundancias relativas de l-í. Zine:.zta M. eoZubY'ina. 
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Discusión de la tabla A: 

Como puede apreciarse a la vista de la tabla A, el 
estudio de la distribución en sentido horizontal nos 
muestra que las especies M. lineata y M. colubrina pre
sentan una reparticion marcadamente diferente a 10 lar
go del litoral gallego, así: 

Mientras que M. colubrina ha sido encontrada tan só 
10 en 19 de las 41 estaciones visitadas, M. lineata est~ 
presente en 40 de ellas, faltando únicamente en la núme
ro 11 (Pontedeume), sin duda debido a la baj8. salin.idad 
de la zona, dada la proximidad de la desembocadura del 
Río Eume. 

Puede decirse que M. Iineata se encuentra uniforme
mente repartida a 10 la~go de la franja de costa compren 
dida entre las Rías de Ribadeo y Arosa, si exceptuamos -
los puntos ~ue se hallan muy hacia el interior de las 
Rías y si pensamos en que las pequeñas diferencias que 
se aprecian en la tabla A, en cuanto a la abund:'iDCia re
lativa de esta especie en las distintas estaciones, son 
fundamentalmente debid~s a factores ecológicos particula 
res de la estación, tales como: Intensidad del oleaje en 
la zona, tipo de sedimento, etc. Tal es el caso por ejem 
pIo, de la estación número 8 (Valdoviño), en la cual, d; 
da su situación, esperabamos encontrar una relativa abu~ 
dancia de ejemplares rle ambas especies y en la que sin -
embargo, sin duda debido al fortísimo oleaje que embate 
contra las rocas en esta zona determina el reducido nÚffie 
ro de ejemplares sobre ell~s, ~ue~ sólo hemos hallado e; 
caslsimos especÍmenes de '..!na y otra especie resguardadoS" 
entre las enfractuosídades de las rocas menos expuestas~ 

A. partir de la Ría ae Arosa y hasta la Guardia (es
tación mas meridional visitada) la presencia de M~ linea 
ta se hace menos notoria, no volviendo a encontrarse ya
zonas de verdadera abundancia. 

cia, 
M. coZ-ubri(l.a~ que se encuentra en relativa ábundan .... 
aunque siempre nOrT:'.ahr.ente en número inferior a N. 
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lineata~ por la parte Norte y esquina Noroeste del 1ito
"ra1 gallego, deja practicamente de existir a la altura 
de Punta Outeiríño (al comienzo de la Ría de Muros; esta 
c:l.6n nO" 19) habiendo encontrado nosotros únicamente a -
partir de este punto, un ejemplar de 16 m.m. en Canido 
(estacion número 36) uno de 20 m.m. en las Islas Cíes 
(estación número 39) y dos ejemplares de 15 y 19 m.m. en 
Baiona (estación número 38). 

El hecho de haber denotado esta casi total ausencia 
de M. colubri~~ a partir de Punta Outeiriño, viene a c~ 
rroborar lo ya expuesto por FISCHER-PIETTE & KISCH (1957) 
quienes mencionaban la existencia de una considerable la 
guna de aproximadamente 550 Km~ que se extendía desde M~ 
ros (Galicia) hasta Sesimbra (Portugal), con la única ex 
cepcion del ya mencionade ejemplar encontrado por ellos
mismos en Baiona y al que posteriormente se añadi6 un 
nuevo indivíduo hallado en Punta Corbeiro dos Castros 
(FISCHER-PIETTE, 1963). 

No obstante~ esta discontinuidad no es absoluta co
mo 10 prueban trabajos posteriores (HERNA1~EZ OTERO & J~ 
MENEZ MILLAN, 1971) Y nuestras propias observaciones. 
Pues, hasta el presente ya son 7 las localidades dcnd~ 
fue hallada M. colubrina en la franja de costa comprendi 
da entre Muros y La Guardia, a saber de Norte a Sur: Co
rrubedo (HERNANDEZ OTERO & JIMENEZ MILLAN, 1971); Punta 
Corbeira dos Castros (FISCHF.R-PIETTE s 1963), Cangas (HER~ 

NAt~EZ OTERO & JIMENEZ MILLAN~ 1971)~ Canido (autores del 
presente trabajo), Baiona (HIDALGO, 1886, 1917; FISCHER
PIETTE & KISCH, 1957; autores del presente trabajo), Is
las Cíes (autores del presente trabajo), La Guardia (HI
DALGO, 1917; HERNANDEZ OTERO & JIMENEZ MILLAN, 1971). Es
tos nuevos resultados nos inducen a pensar que N. colubri 
na no llega a desaparecer en dicha franja sin6 que, mas -
bien confina su distribuci6n a los puntos más expuestos 
del litoral) donde vive en restringido número. 

Las áreas de dispersión que presentan en el litoral 
gallego M. lineata y M. colubrina quedan reflejados en 
los mapas 2 y 3. 
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Mapas 2 f 3.- ~aD~s de dispersión de [:.J. ¿-¿{¿ceJa (2) y M. coÍ,il.b"úw ()). 



OBSERVACIONES ECOLOGICAS: 

M" lineata y M. colubY'ina habitan en el horizonte 
superior de la zona mesolitoral, a la altura dé 'Petve~ 
;t.[;::( c..anoY~c.u..f..c.U:a., ocupando una franja relati,-'.,ram2nte :e5-

.'¡' COTUDY'ÚH2 pyeEieriÓ.: las 
dejandc' normalmente de existir 

"" -'-.:}.'::: :;'.6;:, Ct' 

::;,3.:(" abierto) '" 

.:':., 

':";0stas os 86.;:- ahierto ~ 
8. la. entrad2. de l,os ·-ésti1.~ 

d<:: ~6_ especis 
"2 ~:- ,:,.), 

Su~le denotarse asimismo uüz apreci_ab::l2 di.ferencia 
er.. el nicho ecologico de ambas 8species, ma:r:cada funda
ment21mente por el heche de que IvI. coZubY'ifl.c. tolera más 
el embate del oleaje que M. Zineatc~ lo que le permite, 
en consecuencia, ocupar lugares mas ehpuestos que esta 
última dentro de la zona que ambas habitan~ Esta diferen 
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Mapa 1.- Sectores óe presencia y ausencia de Monodon"ta 
00 Cuorina. (S'2gún FISCHER-PIETTF & KISCH, 1957). 



cia en la tolerancia frente al oleaje se tradúce en una 
total desaparición de M. lineata en los lugares mas bati 
dos de las estaciones~ donde normalmente habita M. eolu= 
trina..· Pero lo que generalmente hemos observado no es 
uria total segregación ecológica entre ambas especies con 
relación a este factor, sino mas bien, únicamente un des 
censo numerico de M. lineata en las zonas mas batidas, -
paralelo a un aumento en el nUmero de M. eolubrina, dado 
que aún en los lugares mas expuestos suelen encontrarse 
rocas cuyas anfractuosidades proporcionan un abrigo, que 
puede Ser aprovechado por M. Z-t'neata. 

El habitat preferente, sin duda, de M. lineata es 
-la superficie inferior de las piedras, lugar que compar~ 
te en ocasiones con grandes ejemplares de Li~tor~?uz lito 
rea. Así, en una porción de costa en la que 'coexisten -
piedras de pequeño y mediano tamaño y verdaderas rocas, 
encontraremos una abundancia superior del M. lineata en 
las primeras (este hecho se ha apreciado claramente en 
la estación nO 14). Contrariamente, N. eolubrina no pro~ 
pera nunca en este dominio. 

ESTUDIO CONQUIOLOGICO (Fig. 1): 

Basandonos en el estudio de las conchas de varías 
cientos de ejemplares, hemos podido observar las siguie~ 
tes diferencias y similitudes: 

Forma, el aspecto general de la concha es más achatado 
en el caso de M. eolubrina que en el de Ma lineataa Para 
una misma anchura hemos observado que las alturas corres 
pondientes de las conchas de M. eolubrina son siempre me 
n.ores que las de M. lineata:t 10 que indica que la rela-~ 
cion n/A (altura/anchura) es menor en el caso de M. eolu 
bT'1-na que en el de Na li'neata. 

Apice, tanto M. lineata como Ma eolubrina presentan el 
ápice desgastado en la mayoría de los ejemplares adultos, 
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pero mientras que el de M~ lineata presenta un color na
ranja-nacarado, el de M~ colubrina es blanco-nacarado. 

Diente de la columela! ancho y saliente a modo de callosi 
dad en M$ Zineam y laminar y menos prominente en M. colu 
bT'1:na. 

Hendidura umbilical! M. Zineata presenta una hendidura um 
bilical practicamente obliterada por una expansión colum; 
la~, de color siempre netamente blanco. Contrariamente M~ 
coZubrinc.:. carec€', totalmente. de om.bligo~ su. é:rea se halla 
Dcupada pOI' une. €Xp.ansiou columelar generalmente blanque.ci 
na (negruzca en algunos ejemplares). 

Periferia de la úr tÍ1:na vu::;:: t&~ 1<::. de Ü:. t€:J .. .:y.::oncha de. M'" 
7..ineata es romc.~ no angulosé:.,. mientras que lE: de !vi. coZu.-" 
brina es ligeramente anguloso< 

Co1qr de l.s es-pira, en M, -¿~~nea.ta es verde :::::on líaeas ne
gras zigzagüeantes en. sentido 2<xial ~ hacié __ nciDse algo roj::: 
zas en 1,:;. última v<.lelta. Las líneas presenta.r:. mayo'!:' C01">

centración er~ las primeras vuel tas ~ parE:. irs·2,. separa¡-:.Qe· 
gradualment.e~ El color de la espira en N~ coZubY'i7"7..a es 
verde con manchas sagitiformes de un roia sanguíneo dis
pu.es~:as en. ei sentido espiral r. él. excepción de las pr6xi
mas a la sutura~ que poseen una dispo~ici6rr mas oblícua. 

Color de la base~ blanco en M~ lineata~ continuandose es
te color por el interior de la base de la abertura. En M< 
coZ-uorúza. este es de color verde con manchas negras que 
Se continúan por el interior de la base de la abertura. 

DIFERENCIAS OPERCULARES (Fig. 2): 

Los operculos presentan un aspecto similar en ambas 
especies ~ siendo de tipo espira.l-poligiro con el contorno 
circular~ 
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8610 a nivel de la superficie interna del núcleo 
~isten diferencias entre ambas especies: en el caso de 
M. lineata este es cónico~ p~diendo ser mas o menos acu 
minado e incluso poseer una pequeña depresión apical; 
mientras que en M. colubrina es troncocónico~ presenta~ 
do un gran crater central. . 

ESTUDIO DEL BULBO BUCAL. 

1°._ Diferencias en la estructura de las rádulas;(Fig. 3): 

M. lirwata. 

Rádula de tipo ripidoglosa~ comprendiendo un diente 
central~ cinco laterales y un gran número de dientes mar 
ginales (de 140 aSO). 

Formula: lC, 5L, 14D-15OM 

C, L y M -monocúspides. 

La radula comprende de 80 a 90 filas y de 291 a 311 
columnas, 10 que representa un total de aproximadamente 
25.000 dientes. 

Diente central, mesocono emergido de la mitad infe
rior de la placa basal. 

Placa basal en forma de triángulo equilátero, su la 
do basal midiendo de 50 a 60 v. 

Dientes laterales, organizados según un plan análo
go al diente central y presentando una perdida creciente 
de simetría del 1° al 5°. 

El cortante d e los meSQconos esta bastante desarro~ 
lIado. 
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Dientes margi.nales) alargados, unicúspides y dispues 
tos en abanico~ carentesde placa basal~ con el mesocono -
recto y presentando unas pequeñas prominencias que ~ler
gen de la superficie de la mitad inferior. 

R.a,hlla de tip::-J ::ipidogloS2~ comprendiendo un diente 
centra:;", cinco dientes lacerales y un gran número de dlen 
tes marginales (de 14-0 a 150)0 

C, L Y l'1 -monocúspides. 

L3. rádula comprende de 85 a 95 filas y de 291 a 311 
columnas. lo que represente. un total de aproximadamente 
26.000 dientes~ 

Diente central, mesocono surgiendo de la mitad supe
rior de la placa basal, su anchura es mayor que la del 
mesocono relativo de M~ lineata. 

Placa basal en forma de triángulo isósceles, su lado 
mayor (=basal) mide de 60 a 70 ~, siendo mayor que el re
lativo de M. lineata. 

Dientes laterales, organizados según un plan análogo 
al diente central y presentando una perdida creciente de 
simetría del 1° al 5°. 

El cortante de los meso conos está relativamente me
nos desarrollado que el de los dientes relativos en M. 
Zineata. 

Dientes marginales, alargados, unicúspides y dispues 
tos en abanico. carentes de placa basal y presentando al~ 
gunas veces el mesocono re curvado hacia atrás. 
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2°._. Estudio del odont6foro, (Fig. 4): 

Descripciones minuciosas del odont6foro de M. linea 
ta se deben a NISBET (1953, 1973) Y a FRETTER & GRAHAM 
(1962). Al objeto de observar diferencias específicas en 
tre este y el de 140 coZubY'ina hemos realizado un estudi-; 
comparado entre los cartílagos radulares inferiores de 
ambas especies. Resultando: 

A) La forma de los cartílagos radulares anteriores de las 
dos especies dífíere particularmente a nivel de su extre
mos anterior que en ambas se halla íncuvado hacia abajo 
en forma de píco~ el cual es proporcionalmente mas afila
do en el caso de M. coZubrina que en el de M. lineata y 
concomitante la concavidad ventral anterior de dichos car 
tílagos es mas acusada en M. colubrina que en M. lineata~ 

B) Para un mismo tamaño de cartílagos las conchas de M. 
Zineata parecen poseer mayores dimensiones que las corres 
pondientes de M. coZubpina. 

DIFERENCIAS EN LAS HECES, FAECAL PELLETS. 

MOORE (1931, 1932) demostro que, dado el origen del 
material fecal y los diferentes tratamientos que éste ex
perimenta en los distintos tramos del intestino, la arqui 
tectura de las heces posee un cierto valor comO caracter
específico. Basandose en ello hemos examinado microscopi
camen te las heces de M. Zineata y M. colubY'ina a fín de 
int.entar encontrar alguna diferencia en su configuraci6n, 
pero, el resultado de nuestras observaciones ha sido nega 
tivo, concluyendo por tanto, que este carácter no sirve -
para distinguir ambas especies. 
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CONCLUSIONES: 

El presente estudio constituye una aportación al co
nocimiento biogeografico, ecológico y sistematico de las 
especies del género Monodonta del litoral gallego; contri 
buyendo en particular al esclarecimiento de la validez es 
pecífica de M. colubrina., especie 1I1itigiosa fl frecuente-~ 
mente confundida con M. lineata. Sus resultados se hallan 
concretizados en las siguientes conclusiones; 

1.- N. lineata se encuentra en relativa abundancia entre 
las Rías de Ribadeo y Arasa. A partir de la Ría de 
Arasa y hasta la Guardia (estacion mas meridional vi
sidada) la presencia de M. Zineata se hace menos noto 
ría, no volviendo a encontrarse ya zonas de verdadera 
abundancia entre estos puntoso 

2.- M. colubY'ina~ que se enCuentra en relativa abundancia 
por la parte Norte y esquina Noroeste del litoral ga
llego, deja prácticamente de existir a la altura de 
Punta Outeiriño (al comienzo de la Ría de Muros). En 
las siete localidades situadas hacia el Sur de dicha 
Punta donde 11. colubY'ina fué encontrada, esta se ha
llaba siempre en bajo numero. Notemos, asimismo, que 
todas estas localidades constituyen los puntos mas sa 
lientes de mar abierto. 

3.- M. lineata presenta una penetraci6n en los estuarios 
bastante mas acusada que M. colubY'ina. 

4.- La intensa accion del oleaje en algunas zonas provo
ca un claro aislamiento entre las dos especies, resul 
tando que M. coluhrina se halla mejor adaptada a la -
existencia en tales condiciones. 

5.- El habitat preferencial de M. lineo.ta lo constituye 
la superficie inferior de los guijarros supra y meso 
litor~les débilmente expuestos al oleaje, biotopo e; 
el que generalmente se han obtenido los ejemplares de 
mayor dimensión de dicha especi~ y en el que se halla 
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totalmente ausente M. colubrina~ la cual, contrariamen 
te i prefiere por lo general, las superficies de los ro 
quedos fuertemente expuestoso 

6.- Las teloconchas de M. lineata y M. coluDY"ina difieren 
por el aspecto del diente columelar, la presencia o 
ausencia de hendidura umbilical así como en detalles 
de la coloraci6n de sus ápices~ espira y base. 

7.- Los opercu1os de M. lineata y M. coluDrina difieren 
específicamente en la configuración de su núcleo. 

8.- A pesar de la aparentemente acusada diferencia entre 
los dientes de las radulas de M. lineata y M. colubri 
na3 solo consideramos cama diferencia específica sig~ 
nificativa el tamaño de la placa basal de los dientes 
centrales (proporcionalmente mayor en M. colubrina 
que en M. lineata). Las diferencias existentes entre 
los otros dientes de la radula carecen de un verdade
ro valor específico. 

9.- Los cartílagos radulares anteriores de ambas especies 
difieren en el grado de curvatura de sus picos. 

10.- No existe diferencia notoria alguna entre la configu
racion externa de las heces de M. lineata y M. colu
brina. 

--96-



b 



a 

>-------1 
2mm 

,/,~A 

-_ .... ,,"'./ "" . ... 

b 

", ... /'-

d 

Fig. J _ - Operculo) d A ' etalle d 1 res (R!a de B e nucleo a-b 
cllnen de e danzos) P 1 7- -' M Iineala e aboY!lan(77- -- ))Y.f.-d r<r1 ' speClIllende 

_ -3 75) -' j cOlub nna, t'Spe-



21 17 
14 13 

, 
o 10 20 30 40.1' 

7 

49 30 17 13 8 

a 

4 

5 

5 4 1 e 

b 



:. t 

a e 

a e 

b d 

b d 

2 mm 

1i'ig. ~.- Cartilago radular anterior: 2-12, i'Lcolubrina y 

I>I.lineata; especimenes procedentes de Cabo Vila 

ª-~,i.zquierdo y g-g,derecho. 



n, 

Resume: 

Faise un confrontamento baixo diversos aspectos 200-

lóxicos i eco16xicos nas Guas especies de xenerG g~ytodnn
ta; M. lineata e /L coh~bY'ina esistentes rt<2 bei?:'ama¡~ ga
lega. 

Resumen: 

Son estudiadas comparativamente bajo diversos aspec
tos zoológicos y ecológicos las dos especies del genero 
Monodonta, !1. lineata y M. colubY'ina existentes en el li 
toral gallego. 

Summary: 
Sorne ecological and morphological remarks are comp~ 

ratively made on two galician littoral species of genus 
Monodonta (Mo lineata and M. colubY'inaJ. 

Résumé: 

Les deux especes du genre l1onodonta Ovi. lineata et 
M. colubY'inaJ, se trouvant sur le littoral galicien, sant 
etudies comparativement saus divers aspects zoologiques 
et ecologiques. 
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SOBRE OS VERTEBRADOS DA FRAGA DE CAAVEIRO 

Por 

Augusto de Castro 

Departamento de Zoologia. Facultad de Ciencias 

Santiago. 

**** 

Xa temos falado dos perigos que está a pasar a cha 
mada Fraga de Caaveiro (Castro, 1975)~ na cunea medía do 
río Eume CA Coruña). Ao dito daquela compre engadir o fei 
to de que se estean construíndo, e alguns xa van remata-
dos, varios· "bungalows" nos lugares mais criticos e cen
tricos. Esto supon un atentado mais contra da integridade 
da fraga, o que fai inminente unha rapida medida de pro
tección. 

Eiqui queremos espoñer unha lista dos vertebrados 
que levamos atopado na devandita fraga como contribuci6n 
ao conocemento faunistico da mesma e xustificado pola ne 
cesidade de informaci6n sobre da zona. 

Os datos foron recollidos dendes da Alameda hasta 
a central da Fenosa, por ser este o territorio mais fr~ 
cuentado por nos e no que está a meirande parte do cadu
cifolio. As especies das que falamos non son todas tipi
carnea te forestaís, país algunhas delas viven nos prados 
e toxeiras que hai intercalados pala fraga e tamen nas 
beiras dos ríos e regatos. 



Aproveítamos pra engadír os nomes vernaculos da 
bísbarra e algun mais recollido en outras localida~es de 
Galicia, indicando neste ultimo caso a procedencia. As 
provincias van indicadas por siglas: C: A Coruña, L: Lu
go, o: Ourense, P: Pontevedra. 

Pasamos lago a dar a relación de especies, facen
do un pequeno comentario nos grupos que nos parezan mais 
interesantes. 

ANFIBIOS: 

Esta clase zooloxica está moi ben representada~ 
tanto na variedad e coma na densidade, palas optimas con
dicios que eiqui se dan pra ela. 

Urodelos: 

Salcunandra .salamandra (L.). Pintiga; Pinta (Xerm~ 
de, L); Salamanca (Lovios, O); Sacabeira (Ferreira~ L). 
Destaca pala sua abondancia. 

Chioglossa lusitanica (Bocage). Saramaganta (Ar
menteíra, P). Alfredo Salvador (1974, pago 65) fala da 
comenencia de facer reservas pra a protección desta ra
ra especie. Pensamos que pala frecuencia con que se ve 
eiqui, a zona ten as condiciós idoneas pra e10. 

Triturus boscai (Lataste). Lagartixa de auga: Lim 
pafontes (Fisterra, e). 

Tritupus heZveticus (Razoum). Lagartixa de auga. 

Triturus marmoratus (LatreiIle). Pintiga verde. 

Anuros: 

Discoglossus p1:Ctu.S (Otth.). 

--- 106-



Bufo bufo (L.). Sapo~ 

B"ufo caZq.mita" (Lcrur:entiJ.. Sapo. 

Rana. ~bérica" JBo/,¿ iemger) o Rana; Rá' (Ferreí~a ,L) ; 
Zampexa (Caurer", L)'o - . 

Rana temporaria (L.) 

REPTIS: 

Saurios: 

Anguis fragilis (L.). Escancer; Esgonzo (Caurel, 
L); Boeiro (Origueira, C). 

Lacerta hisp«aica (Steind.). Lagartixa, Lagarta 
(Caurel, L)e 

Lacerta muralis (Laurenti). Lagartixa; Lagarta 
(Caurel, L); Largato (Ferreira, L). 

Esta especie parece local nas terras baixas, fa
cendose relativamente frecuente en lugares de condíci6s 
naturais moi concretas, coma as de Caaveiro. 

Lacerta schreiberi (Bedriaga). Lagarto. 

Chalcides chaZcides (L.) o Escancer; Esgonzo (Cau
rel, L). 

Ofidios: 

Coronella austriaca (LaurentiJ. Cobra. 

F/atrix natrix (Lo) o Cobra, Cobra verde o 

Vipera seoanei (LatasteJ ~ Víbora .. 
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AVES: 

Niste caso o mais interesante é conocer as espe
cies que aniñan, p.ero eiqui somente daremolos names das 
que levamos visto, sin facer mene ion ao xeito de presen 
tación das especies na zona, poís non ternos aiuda datos 
ahondo. 

Ardeifonnes: 

Ardea cinerea (L~l. Garza, Garcia • 

. Anseri fonnes: 

Ana$ pZatyrrhyncho$ (L.). Parrulo, 

Fa1coniformes: 

Accipiter gentiZis (L.), Azore. 

A presencia desta especie é de singular interes 
mais as observaciós son francamente escasas. 

Accipiter nisus (L.). Ave-rapiña (Irixoa~ C). 

Buteo buteo (L~)~ Buxato; Miñato (Camariñas, C). 

Ga 11 iformes: 

Alectoris rufa (L.). Perdiz 

Charadriformes: 

TringahypoZeucos (L,), Píllara. 

Scolopax rustica la (L.). Arcea (San Saturnino, C). 
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Columbiformes: 

Columba palumbus (L.). Pombo. 

Strigiformes: 

Tyto alba· (Scop.). Curuxa. 

Athene noci:ua (Scop .. ).' Moucho; Ave-laiona (Caurel, 
L) • 

Strix aluco (L.). Moucho; Coruxa. 

Apodiformes: 

Apus opus (L.). Vencello. 

Piciformes: 

Picus viridis (L.). Peto; Cábalo-rinchon (Caurel~ 
L) • 

Dendrocopos major (L.). 

Paseriformes: 

Os paxaros atopan na fraga un refuxio incompara
ble, sendo os maís frecuentes o paporoibo (ErithQcus ru 
becuZa) e maílcs páridos (Parus spp.). 

Deliehón urbica (L.). Anduriña. 

Motacilla alba (L.). Lavandeira do país. 

Motacilla cinerea (Tunst. j. La'vandeira real. 

Cinclus cinclu$ (L.). Samorgullo (Caurel, L). 
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Troglodytes troglodytes (L.). Carrizo. 

PrunelZa modularis (L.). Azulenta. 

Sylvia aetrieapilla (L.). Curruca. 

PhyUoseopusspp. (Boie). Papuxas. 

Regulus ignieapillus {Temm.J. Picafollas. 

Erithaeus rubeeuZa (L.). Peizoque, Paporroibo ce.§:. 
pela, C). 

Turdus meruZa (L.). Merlo, Cochorna (Monfarte, L)~ 

Turdus philomelos (BrahmJ.. Tordo. 

Turdus viseivorus (L.l. Tordo. 

Aegitalos eaudatus (L.) 

Parus cristatus (BrehmJ. Milixendra. 

Parus caeruleus (L.). Milixendra. 

Parus major (L.). Milixendra. 

Parus ater (L.). Milixendra. 

Emberiza cia (L.). Trígueiro (Somozas, e). 

Fringil~ coelebs (L.). Trigal; Pimpín (Xermade, 
L); Maceírudo (Sada, e). 

Pyrrhula pyrrhula (L.). Chinca (Caurel, L.); Car
denal CA Estrada, P). 

Garrulus gZandarius (L.). Pega rebuldá; Pega re
borda (Xermade, L); Gaio CLovios, O). 

Corvus COrone (L.). Corvo. 
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COY"'.}U8 cora.oc (L.). Corvo. 

H.tJvilFEROS: 

o c0l10ci"mento da fauna de micromamiferos fíxose 
por analises de egagrópilas de curuxa e mediante trap~ 
las. 

Insectivoros: 

E:.;;pecíes :Lnteresantes cara a sua protección~ en 
xeral ver.celladas aos lugares húmedos, tamen abondan 
na fraga. 

L;n:naceUD oiJ..popaeu:; (I.:.). Ourizo cacho. 

Sny"ex rnim!. "{;us (L i Furan, Corté' .. 

SOy-'o.x arat1euS (L. i Furón, Corta. 

Neorr:ys aYl.-()maíIW (Cab!'era). 

CY'oc/idura TU ssu la (Hpl'mann). Furón. Corta. 

CY'ociCh.J.ra suavcolcns (PalZas). Furon, Corta. 

Talpa cacca (,sm.)i). Teupa; Toupa (Boira, C); Tou
peira (Lovios, O). 

Morcegos: 

A recollida de datos sobre deste grupo no se fai 
doada nas fragas, por iso somente conocemos a presencia 
de tres especies, ainda que e probable que haxa mais. 

Rhú:o lophv...s f erY'iJ..m-cc;r'J,. {riw:; (Schrebev). More ego. 

;-i!Iot1:.S myot<s (Bo~r,k.). Morcego; Moric:ego (Caorel, 
L); l'1onicego (Caurel. L). 
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Pipistre l lus pipistreZZus (Sch"f'cbev). Morcego. 

Duplicidentados: 

OryctoZagus cuniculus (L.). Conexo; Coe110 (Pea
res, O). 

Ri 11 adores: 

Eliomys qúercinus (L.). 

elis gZis (L.). Rilón (Caurel, L). 

A su presencia, apontada por Seoane (1861), non 
foi ainda comprobada a pesares da nosa preocupación por 
confirmar este dato. 

Arvicola sapidus (MilZev). Luri<". (Courel, L.); 
Augadana (Hañpn, C); Rata amísqueira (Lovios, O). 

Pitymys ma:t'iae (Major). Ratiño pataqueiro; Trilla
deira (Caurel, L). 

Microtus agrestis (L.) o 

Apoder17us syZvaticus (L.). Rato do monte. 

Rattus ratt-us (L.). Lirio (Xermade, L.). 

!'1us musculus (L.). Rato da casa. 

Carniyoros: 

Pra este grupo basearnonos nas informaciós dos gar 
das e tr&~peiros da zona, ademais das nosas observací6s~ 

Vulpes vuZpes (L.). Raposa; Golpe (Ortigueira, C). 



/;Je les rr.'C le;; (L.). p , 
orco-te~xo; Teixugo (Boiro, C). 

/.1u.s te la. (L. j. Donicela (Sa::: Saturnino, ei. Erminio (Ferreira, L.). 

Según ínformaciós dos gardas tense observado esta 
especie. na Alameda. 

MusteZa nivc.Z·ú; (L. Deluciña, Doni("~L:. (Caurel, 
L) ~ Doniña (Lovios, O), Dona das paredes (lnvernadeiro, 
O) 

Tur5n; Fllr5l1 (Monfero'), 

tonelr;;; ~o:::ldrc. (t·h,\i';·:, .. ); 1.0,,-
tri! (Lovios. O) . 

.t.'arcce ac.op",';:- no RiC". LUfl:e ':::loas con:ii.c i...u.s natur2.is. 
:>-:0. qUf' 32. 'vE: con [,'2 :uenc ~.". 

Harta. 

Cazotlsc unha no ano 1. 973 e parece que- .él inda se OQ 

serva. A sua presencia débese ter moi en eor:td, pois 
eiqui ~ un dos poueos sitios da provincia ande ainda ha
bi.ta 

MC::f'te8 foina ([~rxLei:)cf!.). Garduña (Caurel, L). 

Hai moitos anos que nO se sabe dela, pero noutro 
tempo cazabase. 

Genetta genetLa (L.). Xeneta (Honfero~ C); Algaria 
(Lovios, O); Gato algaria (Caurel~ L). Marta (Boiro~ C). 
Pódese decir que e o carnívoro millor representado. 

FeZix siZ"Vestris (Schy'eoer). Gato bravo (Lovios. 
O). 

Cazouse un exernplar o pasado ano 1.975. Outra es
pecie protexida en vías de regresión que está presente na 
fraga. 



Suidos: 

Sus serafa (L.)Q Porco bravo; Xavarín (Caurel, L). 

Houbo malta hai anos, hoxe non queda. Orgaizában
se batidas contra el. 

Cérvidos: 

Capreolus capreolus (Lo J. Corzo; Corza (Inverna~ 

deiro, O). 

Antes abondaba, hoxe casi que desapareceu~ Pode 
que os que ainda se Ven esporadicamente veñan da preta 
montaña de Lugo. 

Pra rematar queremos facer mención unha vez mais 
la prioridade que ista zona ten na provincia, non so co

mo reserva forestal senón tamén como refuxlo ideal para 
ünha che a de especies protexídas i en regresión~ ademais 
do seu interes centífico e paisaxistico. 



Resume: 

Dase unha l-ista de especiAs dA vcrtpbrados terY'es 
tres atopado.e; na Fraga de Ga(l7.JeiY'o (Pontedeume-A GruñaJ., 
swr.ando un total de: Anf1:b/'os 1()~ Re;Dt1:s 8, Aves ¡9~ Ma
miJeros 30 (algunha xa desaparee1:da). Fa¡:_S8 pequenos co
mentarios nas de .ma1:s in.t;':;Y'éfO. E:f1{!atlen.o.:c tamen algúns no 
mes do pais~ dandose~le preferci'/,cia aos da bisbarra eume 
so" 

Resumen: 

Se da una lista de especies de vertebrados terres
tres encontrados en el bosque de Caaveiro (Pontedeume~ 
La Coruña) ~ sumaTl..do un total de: Anfibios 10~ Reptiles 
8~ Aves 39 y Mam{feros JO (alguna ya desaparecida). Se 
hacen pequeños comentarios de las de más interés. Se ~aa 
den tamhién allf~noR nombrqs vernáculos~ dándose prefereñ 
cia a los de la comarca aumesa. -

Summary: 

A terY'estrial vertebra tes species l1~st of Cacwe1:ro 
forest (Pontedeume - La Coruña) is compiled, adding up 
te: Anphibians 10~ Reptiles 8~ Bipds 39 arld ¡.jo;rrmals 30 
(some of them extincl:-J. Little remarks of the mOr'e intE 
rc.sant ar>e made~ Adding also ucrnaC'u.lar names~ with pre
fercntial trcatment foY' that o[ the Eume aY'ea. 
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1::***¡':; 

INTRODUCCION: 

Como resultado de una serie de prospec,ciones reali
zadas para contribuir al conocimiento faunístico de los 
micromamíferos gallegos, hemos capturado seis ejemplares 
de la especie Neomys fodiens (Pennant 1771) en las sie
rras lucenses de "Ancares" y IlCourel". 

Según la bibliografía que poseemos .. la localización 
de esta especie en el cuadrante Noroccidental ibérico, 
amplía considerablemente su distribución geográfica en 
la Península. 

El area de distribución de esta especie en Europa 
occidental se extiende desde el extremo Norte de Escan
dinavia hasta los Pirineos cantabricos y costa medite
rranea, exceptuando sus islas, la mayor parte de las lla 
nuras del bajo Danubio. la PeoJnsula Balcánica e Irlanda~ 
(Saint Girons, 1973). 
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Cabrera (1914) a pesar de las citas de Sorex fodiens 
hechas en Galicia y provincias costeras del Cantábrico 
por López Seoane (1861-63) y Graell S (1891) respectivamen 
te, restringe el area de distribución de Neomys fodi'ens 
al distrito pirenaico~ asociando los ejemplares apuntados 
por estos autores a la especie Neomys anomalus. 

Posteriormente Niethammer (1964) cincuenta años mas 
tarde, aporta nuevas localiDades para la subespecie nie
thammeri 3 mencionandola en Ramales de la Victoria (Santa~ 
der) yen Boxu (Picos de Europa). 

Heim de Balsac y Beaufort (1969) también citan esta 
subespecie -en Gama (Santander) y Picos de Europa, mien
tras que en Logroño encuentran ejemplares con caracterís
ti-cas intermedias entre N.f. fodiens y N~f. nietho:mmari. 

Vericad (1970) conÍÍrma la presencia de N.f. nietha
rnmeri en Eusa - Ezcabarate (Navarra). 

Garzón-Heydt y los hermanos Castroviejo (1971) vuel
ven a localizar la subespecie niethammeri en Ramales de 
la Victoria y Valle de Mena en la provincia de Santander 
y mencionando la presencia de N. fodiens ssp. en Sallent 
de Gallego (Huesca). 

Al haber capturado esta especie en el Macizo Galaico 
se asegura su continuidad a lo largo de toda la Cordille
ra Cantabrica. Cabe sospechar a la vista de estos datos y 
debido a las buenas condiciones que Calicia parece mostrar 
para esta especie. que llegue a alcanzar la costa atlanti
ca. 

En el mapa 1 se rep~esentan con puntos las localida
des citadas por los anteriores autores, las nuevas locali
dades se representan con círculos en blanco. 
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DESCRIPCION DE LOS BIOTOPOS: 

En Serra dos Ancares el día 3 de noviembre de 1975 
fueron capturados los ejemplares nO 01031175 y 02031175 
en un prado completamente inundado por las lluvias caí
das aquellos días, situado en un valle orientado al nor 
te y rodeado por el bosque típico de la zona, en el que 
predominan: Quercus rv~r~ J1ex aquifoliUm~ Betula verru 
cosa y Alnus glutinosa en las cercanías, También bajo el 
bosque dispersos por el prado y a lo largo del arroyo 
que lo atraviesa aparecen pequeñas matas de~ Crataegus 
monogyna~ Rubus sp.~ Vaccinium mirtillus y Pteris aquili
Dg. En esta misma sierra el 4 del XI del 75, en uno de 
les canales de riego que discurren por la parte mas alta 
de un empinado prado de siega, limitando con un brezal 
de Erica QUstralis se colectaron los ejemplares n P 

01041175 y 02041175. La lad~ra estaba orientada al norte 
y a ms~ s.m •• 

En Serra do Caure1, a·10 largo de un riachuelo que 
baja encajonado entre empinados prados, rodeado en su ma 
yor. parte por bcsque de Castanea sativa y con abundante
vegetación c~pu~sta principalmente por: BetuZa Verrueo
sa~ Corylus avellana~ Fraxinus excelsiors Populus sp.~ 
Alnus glutinosa J Acer sp.~ etc. ~ con sotobosque de Cra
taeJ~8 momonogynaJ Rosa sp.~ Scolopendrium vuZgare J Po
Zystichum filix-mas y Hedera helixs etc.~ a ambos lados 
del regato, se captura1:"on los ejemplares nO 01041175 y 
01200276 del 4 del XI del 75 y el 20 del II del 76 respe~ 
tivamente. 

La ladera estaba orientada al norte, como en las 10 
calidades anteriores, y situada a 750 mts. s.m. 

~n los mismos biotopos que Neomys fodiens encontra
mos una serie de especies que parecen convivir duYan~e 
todo el año, como son: NRomys anomalus~ Sorex araneus~ 
Sorex minutus~ Clethrionomys ql~~eolus y por supuesto el 
poliecologico Apodemus sylvati~us. Sin embargo Arvicola 
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sqpidus y Micro tu s agrestis en estas sierras parecen no 
soportar las mismas condiciones eco16gicas durante la es 
taci6n invernal, aunque si lo hagan curante la primavera 
y el verano. En un nivel más alto respecto del agua, pe
ro cercano, aparecen Tclpa caeca y Pitymys mari~e~ no 
mostrando tanta exigencia por este elemento como las es
pecies anteriores. 

MORFOLOGIA: 

El dorso es de co10r negro pizarra con .algunos pelos 
de color blanco, distribuídos uniformementerque le prod~
cen unos reflejos pJateadcs. Manchas mas o menos patentes 
~e color blanco inmediatamente detras de cada ojo. Vien
tre blanco; separ~do netamente del dorso, con una mancha 
color caramelo poco definida en el mentón de los ejempla
res 01031175, 02031175 Y 01120276, esta mancha llega a h~ 
cerse mas grande y formar una especie de babero en el 
02041175 y 01201275. En el nO 01041175 es de c010r ceniza 
y casi llega a formar collar. 

La cola es del mismo color que el dorso en su parte 
superior y blanco grisacea en la inferior, con una franja 
de pelos blancos y rígidos que sobrepasa en todos los 
ejemplares los 2/3 de su longitud total y s610 en el eje~ 
pIar nO 01201276 llega a cubrirla totalmente~ 

Las cuatro extremidades estan provistas de ~ranjas 
de pelos rígidos a 10 largo de los dedos más extremos~ a! 
canzando las dos terceras partes de la longitud de los 
pies, con una mancha en la mitad externa del empeine del 
mismo color que la cola en los ejemplares nO 01041175 y 
01120276. 

Destaca la clara tendencia al melanismo del ejemplar 
nO 01041175 por ser el único que no tiene una neta separa 
cien entre el color del dor~o y el del vientre, haciendo~ 
lo de una manera paulatina, teniendo la mancha del cuello 
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cenicienta y casi inapreciables las de detras de los ojos. 
Tiene también mucho mas oscuras la cola y las franjas de 
pelos de los pies. 

BIOMETRIAS: 

Las medidas fueron tomadas de acuerdo con las normas 
editadas en enero de 1973 por la Camision de Biometría~ 

Significado de las siglas usadas: 

Meriú:ia.6 coJtpo!u1.tU: LT: Longitud total; CC: Longitud 
d~ cabeza y cuerpo; C: Longitud de la cola; O: Longitud 
de la oreja; P: Longitud oel pie posterior~ 

MecUda¿, =ne.a1.e;., lj mancUbataJtu' ACC; Anchura de la 
caja craneal; ArO: Anchura interorbitaria; APG: Anchura 
posgleniodea; AR: Anchura rostral; He: Altura coronoidea; 
LeB: Longitud ~ó~dilobasal; LCJ~ LOilgitud c6ndiloin~isi
va; U1: Longitud de la mandibula; LR: Longitud rostral; 
SD!.: Serie dentaris inferior: SDli: Serie dRntaría infe
rior con incisivo; SDSi~ Serie dentaria superior con inci 
sivo. 

Ademas: n es el :Qumero de la ~uestra, lnt. el ínter-
valo de variación de la muestra y ~ la media aritmética. 
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Parece que las medidas de los ejemplares gallegos 
son ~s pequenas que las que Saint Girons (1973] y Cabre 
ra (1914) dan para Francia y España respectivamente~ Des 
taca la longitud del pie posterior. -

Naturalmente, sería conveniente que el nO de ejem~ 
pIares de cada muestra fuera mas parecido. No entramos a 
analizar las medidas, solo las exponemos con el fín de 
que puedan ser utilizadas por aquellos que lo deseen, da 
da la escasez de datos sobre esta especie. 

GRANEO: 

Todos los ejemplares muestran fuertes dientes pro~ 
vistos de un reborde circular completo y bien definido 
en los incisivos y en las tres unicúspides. El mI solo 
lo muestra en su mitad anterior. El pm4" retirado hacia 
el lado lingual, de la serie dental, resulta poco visi
ble desde fl exterior, permaneciendo en contacto con el 
pro3 y el m , llegando en algunos ejemplares (01041175) 
casi a estar en contacto el pro3 con el mI. 
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Se puede apreciar como la altura coronoide, la lon
gitud mandibular y la anchura posglenoidea de los especi 
menes gallegos nO se adaptan perfectamente a ninguna de 
las dos subespecies N.f. fodiens~ N.f. niethammeri. Se
ría interesante revisar la sistemática de esta. especie 
en el norte de España, pero consideramos que estas labo
res deben ser llevadas a cabo con muchísima delicadeza y 
extensas muestras de material para no llegar a conclusio 
nes erróneas que lo único que aportan son confusiones ~ 
que retrasan el buen conocimiento de nuestra fauna. 

",t .. 
........ 

(' .' 
.' , 

/ 

.' 

Mapa 1.- Localidades de Neomyó 6o~enó en la Península 
Ibéri ca. 

0.- Citas bibliograficas. 

0 0 - Nuevas localidades~ 
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Resume: 

Citase "Neorms fodiens" nas serl"as de Anca1'es e C0:!: 
reZ, datos que fan mais Zargacia a distribuGi6n desta es
pecie r~ Pen'Ínsua Ibérica. Destácase a importancia des
tas serras como enclaves mais occidentais de moitas espe
cies centro.eur-opeas. 

Nas biomeh:>'Ías engadidas nótase un devalo na grandu
ra do carpo respecto nos "Neomys" een-troeuropeos e unha 
posic1.-~6n inteT'media en comparanza con algunhas medidas 
eraniais das subespecies "N.f. fodiens" e "N.f. nieth.conm!!.. 
ri". Considerase que cOTlTpl"e unha revisión da sistemática 
desta especie na Peninsua Ibérica. 

Resumen: 

Se amr>Ua e Z área de distribuGión de la especie 
trNeomys fodiens" en- la Penins-a.la Ibérica h~sta las sie
rl"as de AncaT'es y Courel~ destacando SlJ_ importancia cama 
enclaves mas occidentales de muchas especies centroeuro
peas. 

En las biometl"'Ías que se aportan se apl"ecia una dis 
minueión del tcunaño corporal respecto a los "Neomys" céñ 
troeruopeos y una posición intermedia entre Zas subespe~ 
cies "N.f. fodiens" y "N.f. niethammeri" al comparar al
gunas medidas cl"aneales. Por todo ello se considel"a la 
necesidad de una revisión de la sistemática de esta esp!!.. 
eie en la Fgn1nsula Ibérica. 
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Sunrnary: 

"Neomys fodiens" distribution area in Iberian Penin 
SU la is en largad~ ine Zudin now Ancares and Coure l ridge -
of mountains... rebounding their i"rnportance as de most occi 
dental lo~at~ons of many CentraZ-EUropean esp~ciese 

In their biometries ... a minar size is ohserved in re 
lat";on to Central-European "Neomys"; their craniwn size -
is betuJeen "N.f. fodiens" and "N.f. niethammeri" subespe
cies. It suggests a necessa:ry revision af this especie 
systematic in Iberian Peninsula. 
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Bol. Soco Galega Hist. Nat. Ano 1, No. 1 

LISTA PATRON DE AVES DE GALICIA l 

Carlos Pedreira López 
José Manuel Penas Patiño 

Á vista do incremento afortunado que esta ·a tomar 
a ornitoloxía e a bioloxía en xeral en Galícia, e ante a 
aparición de todo tipo de traballos en lingua galega; 
prete~demos con esta publicación adiantarnos a unha posí 
ble utilízacion de names erróneos (neoloxismos innecesa= 
ríos, hiperenxebrismos, castelanismos, lusismos, etc.), 
facilitando unha lista de vocablos que se&an o mais axei 
tados no campo da nomenclatura galega das aves. 

Este desexo e consecuencia do convencemento a que 
chegamos a traves das investigacións realizadas neste 
campo, froita de varios anos de traballo, de que a pesar 
da enorme riqueza lesica ornitoloxica, paradóxicamente 
sucede que non esiste, coma noutros campos da nosa cultu 
ra, un estudio serio profundo, nin o intento dunha unifI 
caci6n. Esta falta notase aínda mais agora~ dado orea]=
ce que estan a tomar estes traballos e a que a bibliogra 
fía que hai actualmente faí xeralmente uso dunha termino 
loxía particular, incompleta, moitas veces non moi axei-=
tada e Iocalista; cando nOn bota roan de termos casteIáns 
pra designar aIgunhas aves que teñen nomes dabondo na no 
sa fala; e o que e peor, a maior parte das veces non -
identifican ou o fan erróneamente o binomio nome-especie 
de ave (significante-significado). 

Con anterioridade a este traballo colaboramos en 
dúas publicacíons, Gran Enciclopedia Gallega e El Libro 
de la Fauna Ibérica, nas que aparecen denomínacions gal~ 
gas de aves, algunhas das cales modificamos agora a vis-
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ta de novos datos que acreditan unha maioT estensi6n xeo
gráfica e número de falantes dalgún termO. Por esto 6 se
ren correxidos nesta lista patrón pasan a ter un valor s~ 
cundario. Tamen nas mesmas publicacions quer~os sinalar 
a esistencia de erro s tipograficos e de valoración dentro 
dos nomes que poden darse a cada ave. Coidamos que este 
artículo deixara as cousas no seu punto. 

Consideraremos neste traballo dous aspectos, o pu
ramente lingüístico e o biolÓxico. 

No tocante 6 lingüístico queremos facer notar que 
o uso dunha terminoloxía binaria (xenero-especie) e auso
lutamente imprescindible nun traballo zoolóxico, pra pre
cisar esactamente de que se fala. Necesitados por tanto 
desta terminoloxía binaria, na que esiste na fala popular 
o primeiro dos termos (xenero) xeralmente e que o segundo 
(especie) aparece unhas veces, e outras non; queremos xus 
tificar a creación des te nos casos en que non esiste, es
plicando os criterios seguidos pra sú'a creacian. 

o prímeiro basase na esistencia dalgúns específi~ 
cos auténticamente populares, que podemos empregar con 
outroS xenericos de aves que teñen as meSlllas característ.,i 
cas que aquelas a quen foi aplicado; cristado, leonado, 
real, albar, etc. Cando esto non e posible é cando recu
rrimos ó segundo criterio. Consiste este en buscar un es
pecífico que responda a algunha característica biolóxica 
do animal (rasgos máis distintivos, canto, hábitat, com
portamento, etc.), pero sempre elexindo aqueIas máis nota 
bIes e faciles de ouservar no campo. 

No tocante á bioloxía diremos que anque poda verse 
este traballo coma eminentemente lingüístico, a língua e, 
sen dúbida, unha das ferramentas a usar nos traballos de 
campo e de divulgaci6n, que entra dentro da necesidad e vi 
tal da terminoloxía específica de calquera profesian con
relacion as demáiss Tan evidente é esto que, biólogos tan 
sonados coma Bernis, Santos Junior, Jonch Cuspinosa e 
outros non dudaron en abordar este problema recollendo ma 
terial lingüístico e facendo publicacions del en revistas 
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bioloxicas especializadas~ 

o metodo de trabal lo consítíu na recollida de ma
terial~ realizada de dous xeitos que cnamaremos de pri
meira roan e de segunda mano Son de priroeira roan os con
seguidos directamente por nós a traves de enquisas ver
bales e por escrito, ou suministradas runablemente po~ 
persoas relacionadas coa ornitoloxíao 'Son de segunda 
roan aquelas denominacions recollidas de bibliografía~ 
as que Iles concedemos xeralmente menor valor como ide~ 
tificadoras de nome-especie de ave~ motivado esto por 
erras dabondo nesta relaci6n. 

Como resultado das enquisas realizadas verbalmen
~c (máis do 90% dos datos foron recollidos persoalmen:e 
des te xeito) podemos agrupa-las aves da nasa terra en 
tres categorías~ según o grado de cono cemento que delas 
se teñao Así, no primeiro grupo englobamo-las aves máis 
comuns e nas que non hai ninguha dúbida en canto a iden 
tificación d.~ ave co nome dadoo No segundo grupo metím~ 
las aves que por calquera característica (conducta re-
traída, cores nos rechamantes, escasa densidade, locali 
zacion xeográfica mOl determinada, etc.) ou non teñen -
name ou teñen unha morea deles, normalmente de familias 
lesicas distintas debido a que son denaminacións pura
mente locales, de ambito xeográfico moi reducido e ill~ 
deas entre si. E precisamente este segundo grupo o que 
ten unha malar variedade, e por tanto dificultade á ho
ra de elexir unha denominaci6n. 

No terceiro grupo incluimos aquelas especies de 
aves de aparición esporgdica, normalmente rar!simas de 
ver; que, ou non teñen ningún name ou son mal chamada s 
co doutras especies parecidas cOas que son confundidas. 

Pra non facer sumamente langa o presente trabal lo 
dividímolo en dúas partes, publicando nesta ocasi6n a 
relacion de familias de aves que corresponden 6 primei
ro grupo, continuando no prosimo número cos outros dous, 
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Por último queremos facer constar que somos cons
centes que no presente traballo pode haber desacertos, 
así como que pode ser discutido; polo que sOmo-los pri
meiros en non consideralo como algo totalmente definiti 
vo; pero~ si como unha base de partida. -

RElACION DOS NOMES 

Nome científico 

Podicipedidae 
Porü.c.ep~ CIrM-tLLtul, 
Porü.c.ep~ kll6lcoLt)A 
Podic.ep~ IÚglÚeoLt)A •• 
Podic.e-p~ gw eJg eJhl 

Porü.c.e~ aJJ.JútuJ., 

Phalacrocoracidae 

Nome galego 

Somorgullo cristado 
Somorgullo pequeno 
Somorgullo orelleiro 
Somorgullo cíncento 
Sombrgullo real 

Pha.1.actOc.oJrax a!LJ.AtoteLú, Corvo mariño cris tado 
Pha.!.a.ctocoMX c.aJtbo Corvo mariño real 

Ardeidade 
ÁJr.dea c.WVtea 
AJuiea puJtpuJtea 
Eglte:tm gaJtzcta .... 
AJuieofa J[fLijoidu 
BuootC1.W iU6 
NtjcllcoltaX I1tjc;Uc.oJutx 
ho bJÚc.1uu, rtúmL:t:LL6 
Ro:ta.uJuu, óte1'.-taJU1, 

Ciconi idae 
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Garza real 
Garza imperial 
Garza albar 
Garza marela 
Garza mediana 
Garza denoiteira 
Garza pequena 
Boí 

Cigoña común 



C'¿,,-otUa n..{gJta .......... .. 
Phovúc.OP.tVUL6 ltLLbefL 

Accipitridae 
CJAeae;áu, ga.i'lic.M 
Pancwm fuLUae;áu, 
A qtúttl ,,-Mljf>o.e.t06 ..... . 
Aqtúttl heLiaea ........ .. 
H.¿V1.a.tLL6 6(1.6 Uo..t!U, ... . 
H.¿V1.a.tLL6 pe>l1W.ÚL6 
&rteo bu;teo ...... .. 
P e.!U'Li..6 api.vol1.I.J..6 •• 
Ihlvw., rfl-Ü'vw., 
MJ.R.v!L6 migJtaItó .... 
Uani!L6 eavr.uR.e!L6 
A"-cJ.pftefL ge~ ... . 
A"-upfte 1Ú6w., ............... . 
Neophnn>l PefL"->l0P.tVUL6 
GIJP!, 6ELtvw., ........ 
AeglfP-Lru, mOnil,,-hw., 
GlfPae;áu, baba.tw., 
e JJr.c.M "-ljane!L6 .... 
CJAc.M pljgaJtgw., .. 
CJJr.c.M aeJtLLglj>loów., 

Fa.R.,,-o pefLegJWuv., 
Fa.R.,,-o !'<LbbuXeo .... 
Fa.R.,,-o l!.LL6ti"-oM 
Fa.R.,,-o b.éa.Jun.ic.w, .. 
Fa.R.,,-o "-ofumbMiu.J., 
Fa.R.,,-o .t'¿mu1>l"-ELtw., 
F a.R."-o nauma,,"¡ .... 

T e:tJw.o wwga.f.fu.J., 
Lagopw., mutu6 ...... 

Falconiadae 

Tetraonidae 
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Cigoña negra 
Flamingo 

Aguia branca 
Aguia peixeira 
Aguia real 
Aguia imperial 
Aguia perdiceira 
Miñato ribilongo 
Miña to común 
Miña to abelle-ira 
Miñato real 
Miña to queímado 
Peneireiro cincento 
Azor 
Gavilán 
Abutre branco 
Abutre leonado 
Abutre cíncento 
Cascaosos 
Gatafornela 
Rapiña cincenta 
Rapiña sapeira 

Falcón común 
Falcón pequeno 
Falcon albar 
Falcón borní 
Falcón paxareiro 
Lagarteiro 
Buxarelo 

Pita do monte 
Perdiz albar 



A-tedow M6a ...... 
A-tedow ehukaJt •• 
ALecXow gluleea •• 
peJUÜX pvuUX 
C O:tuJtnJ..x eo:/:uJtnJx 
PIuu,-ÚIYUU> eoLefWuLó 

RaUu.& aquo;(;,¡flu, .• 
Cllex eIlex .....•..••.•.. 
PO!r.za.na. pOJtzana. -... 
POllzana p<L6ilf..a •••• 
POJ(zana. paJtva. 
F uLiea atJul ••.. • •.•.. 
G~ ehf..OIloplL<l 
POllplúJUo pOllplWúo •••• 

Phasianidae 

..... ~ 

Rall idae 

Perdiz rubia 
Perdiz chukar 
Perdiz grega 
Perdiz charra 
Paspal1as 
F?isán 

Rasc6n de auga 
Rasc6n de terra 
Caliñala pinta 
Galiñola común 
Galiñola pequena 
Pita de auga 
Piadeira común 
Piadeira: real 

Strigidae y Tytonidae 

T fI:tO aLba 
A!>.{¡; 6~ 
AI>.{¡; o:tlL<\ •••••••• 
Otw, !>eopl> •••••• 
A:thene 1WcXua 
S:tJUx af..ueo •••• 
Bubo bubo ••.••••• 

Cofumba Uv.w. 
Corumoa oena¿, 
C orumba pa1'wnÓlL<l •• 
S:tIlep:topeUa deeaodo 
S:tIlep:topeUa :tuJt:tuJt 

U.ama:toll gf..andi1JÚ!U> 

Columbidae 

Cuculidae 

CUcu..tw., ea1W1llL<I •••• •••••• •••••• • ••••• 
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Cu ruxa común 
Curuxa das xunqueiras 
Mou 
Moucho das arellas 
Moucho común 
Avelaiona 
Bufo 

Pamba brava 
Pomba zura 
Pamba 
Rula turca 
Rula común 

Cuco papudo 
Cuco común 



Caprimulgidae 

CapfU}nu)'gM e.uJcOpae1il> 
CapfU}nu)'gM MMeoilM ............... . 

ApM apM ...... 
Á pM paLU.dv.J., 
ÁpM metba .... 
ÁpM ea66eA .. 
ÁpM a66J.nv., 

R<.parvÚJ. IÚpakifl .. 
ií-i.Mncto ctauJÚea. .. 
H-i.Mncto Mpv>:tJú6 
H-i.Mncto iUJ.1,LtLa. .. 
Vruehon Uflb<.ea. .. 

Aiewo a;ttw ...... . ..... 

Apodidae 

Hirundinidae 

._,u· 

Alcedinidae' 

Upupidae 

Avenoiteira cíncenta 
Avenoiteira papuda 

Vericello común 
Vencello apardado 
Anduron 
Vencello gog 
Vencello do cu branco 

Anduriña brava 
Anduriña acalugada 
Anduriña pos penedos 
Anduriña común 
Anduriña do cu branco 

Martiño peixeiro 

Upupa epop~ .. ...... ...... ...... ...... ...... Bubela 

J)lLyoeopu¿ mo.Jt;ÜlJ.~ ..... . 
P -iCLL6 vifi-LciU ........... . 
VendILocopM majOlL .... .. 
VendILocopo¿ med-ÚLó .. .. 
VendILocopo~ minolL 
J ynx :tOlLquilLa 

CahIndILeJ'fu C-Ú1eAeLL .. 
CaR.andILeLta illnV>CeJU 

Picidae 

Alaudidae 
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Peto negro 
Peto verdeal 
Peto real 
Peto mediano 
Peto pequeno 
Pitoformigueiro 

Calandriña común 
Calandriña apincharada 



Mef.anoc.oJúpha. WamVr.a 
A-fauda MVQM-Ú ......... . 

...... Calandra 
H •• •• Laverca 

l.uUuia Mboltea .••... • ••• . ...•....•.. CotovÍa pequena 
GafeJúda c.Jt-átJ;.;t¡;( •• 
GafeJLúia teUae •••.•. 

. ..... Cotovía dos camiños 

. ..... Cotovía das arbres 

Motacil1idae 

A n:t/iu.¡, :tJúv.ú:J.Lú., 
Antluu, p!ta:telU-ú 
A n:t/iu.¡, c.ampubU.4 " 
Antluu, <.. -ópinote:t:ta •• 
Antluu, -ó. pe:tJto-ófL6 .... 
Mo:ta.c.iU.a a. afba 
MotaUUa a. ljaJVr.eUi 
MotaUUa ein.eJtea ..... . 
Mo:taUUa ¡\tava .... 

Ianiru, exCiJ.bi:tolt .. 
laniru, -óenatolt H •••• 

Ianiru, c.oiluJúo .... 
Ianiru, minOIt ., ...... 

PluLnetta mocluhvu:.6 
PluLnetta c.ottaJú!.> 

Laniidae 

...... 

Loc.ru,-tetta naevia ........... . 
Loc.ru,-tetta tfL6Un.[oidu ..•. 
Ac.Jtoc.epMtru, mef.al'wpogon .. 
A c.Jto c.epMtru, M0Lpa"-efL6 .... 
Ac.Jto"-epMtru, aluLncLúw."-efL6 
A c.Jtoc.epMtru, -ó ,,-ha ebaenru, ., 
Ciótic.ota janudió 
C e-ttia "-e-t:ti .. .... .. ...... .. .... 

...... Pica das arbres 

...... Pica dos prados 
OH'" Pica papuda 
. ..... Pica patinegra montes 
.. .... Pica patínegra mareíra 
...... Lavandeira branca 
...... Lavandeira maura 
. ..... Lavandeira real 
. ..... Lavandeira verdeal 

...... Picanzo real 

...... Picanzo reborda 
Picanzo bermello 

...... Picanzo pequeno 

...... Azulenta común 

...... Azulenta papuda 

Salt6n do norde 
Saltón do sur 
Fulepa papuda 
Fulepa lixeira 
Fulepa grande 
Fulepa das xunqueiras 
Picaxuncos 
Reiseñor da auga 
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H~ppo~ po!yg!otta 
H~ppó~ patt¿da 
Sy!vJ.a eomrunM •. 
Sy!vJ.a bOJÚn .. .. •. 
Sy!vJ.a C1VúULell .... 
Sy!vJ.a a:tJúeapilta .. 
S ytvJ.a hoJctew.,-Ú, ...... 
Sy!vJ.a mctanoeephatll 
Sy!vJ.a eant.tUa>L6 .... 
Sy!vJ.a eO>L6p-<c.il.ta;ta 
Sy!vJ.a unda:ta .......... 
S y!vJ.a MAcia. 
ReglLfut, iteglLfut, ...... 
ReglLfut, -<g~ellpittu4 
PhyUOlcop1L6 :tJwchilw., .. 
PhyUo¿copu..ó coUyb-tta .. 
PhyUo~eopu..ó h~b~ 
PhyUOheOp1L6 bon~ 

" Lirio marelo 
.. Lirio ahuado 
.. Papuxa común 
.. Papuxa apardada 
" Papuxa careta 
.. Papuxa das amaras 
.. Papuxa ollobranca 
.. Papuxa cabecinegra 
.. Papuxa paporrubia 
.. Papuxa patimarela 
.. Papuxa montes 
.. Papuxa sarda 

Estreliña dos pinos 
.. Estreliña ríscada 
" Picafollas cantor 
.. Picafollas común 
.. Picafollas asubiador 
.. Picafollas abuado 

Muscicapidae 
M1L6 uellpl1 4:tJUa;ta .... 
Ueedu.ta hupo!euell .. 

PI1it1L6 majoit ...... 
p l1it1L6 ea VULt e1L6 
PI1it1L6 e-teJt .. .. .. 
P l1it1L6 pat1L6:tJc.b., 
Aegdhato4 eaudatuJ., 
Remú penCÚLUtuL6 
P l1it1L6 eJt-Ú,:f:a;t¡u, 

.. Papamoscas apardadD 
...... ...... ...... . , Papamoscas negro 

.. Abel1eiro 

.. Ferreiro 

.. Ferreiriño común 

., Ferreiriño noncalugado 

.. Ferreiriño rabilongo 

.. Ferreiriño careto 

.. Paxarín gaio 

Troglodytidae 
Titogtody:tu :tJtog!ody:tu .............. Carrizo 

Cinclidae 
Uncbu, uncbu, ...... .. Merlo rieiro 
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Em6eJúza o.d'.andJta ..... . 
EmbeJúza c.iJ:L ........ .. ... . 
ErrbeJúza WJún!0Ua .. 
Emb eJúza W1.u.6 .. .. .. .. 
EmbeJúzn hoJetui'ana .. .. 
EmbeJúza ho.hoeJúc.W.ó 

PaMVL IU4panofey¡¿,;'¿' 
Po.MVL mOn:taruL6 •• 
Po.MVL domu:Uc.íM .... .. 
PevwvUa pettwvUa .... .. 
MelÚnrcÚ1gillo. l'u),o.flj, 

S-tuJ0w.6 vuJ:giVIM ........ 
StuhruL6 unio.ofoh 

OJúofM oJÚofM ........ 

GaMuJ:M glanda/ÚM .. 
P/.o.a p/.o.a ................ .. 

Embericidae 

Ploceidae 

Sturnidae 

Oriolidae 

Corvidae 

Cyo.nop/.eo. o.yo.ruL6 
PyMhOc.OM"- pyrJthoc.OMX .. 
PyM.hOc.OMX gMeuXM 
COhvíM nhugilew; 
COftVLL6 c.olLax ....•. 
COftvU¿ c.. ~oJr..ona 

e OJtvIU c.. C.Ohn;.x 
COhVíM moneduJ:a 
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Trigalla 
Escribenta riscada 
Escribenta real 
Escribenta liñaceira 
Escribenta das horas 
Escribenta das canaveiras 

Gorrión apincharada 
Gorrión orelleiro 
Gorrión común 
Gorrión chiador 
Garrion albar 

Estorniño pinto 
Estorniño negro 

Ouriolo 

Pega marza 
Pega rabilonga 
Pega azul 
Chaía biquibermella 
Chaia biquimarela 
Gralla 
Corvo carnazal 
Corvo común 
Corvo cincento 
Corvo cereixeiro 



Resume: 

o presente traballo é a prime ira parte dunha LiE 
ta Patr6n das aves de Galicia. 

Os criterios empregados na feitura da mesma son: 
19 Recorrer t6dolos vocablos utilizados poZa nosa xente. 
2. Efectuar unha unificación~ nomeando as especies poZa 
voz máis esvallada na Caricia. 3. Ut~Zización dunha no
menclatura binaria3 sendo o Drimeiro nome o popular e o 
seqúndo un intento de caracterización da ave~ dado que 
a miudo é empregado popularmente o mesmo nome pra va~ias 
especies do mesmo xénero. 

Resumen: 

El presente -trabajo constituye la primera parte 
de un proyecto de Lista Patrón de las aVes de Calicia. 

Los criterios que rigieron su confección son: 1. 
Recoger todos los vocablos utilizados al respecto en Ca· 
lioiao 2. Efectuar una unificación3 nombrando las dis-
tintas especies por la voz más extendida por nuestra 
geografia. 3. Utilizar ur~ nomenclatura binaria3 siendo 
el primero el ~flmbre popular y el segundo~ un intento 
de caracterización del ave~ dado que po~~~rmente es ea 
rriente el empleo de un mismo vocablo para distintas es 
pecies de un mismo género. 

Summary: 

This paper is the first part of a Ckeck List of 
Biy-ds of Calicia (Spain). 

This list h..as been made in according to the follo 
wing c'l'ii:erions: 1. To compile all the Galician bird na::" 
mes used by the reorle. 2. To make a unification~ nomina 
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ting eaeh speeie by the most extended name . •• To use 
(Using) a binary nomenelature as following. The first na 
me is the popular one. The second one is a intent to cha 
racterize the bird~ as usually is used the same name far 
different speeies of a genus. 
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FORMACIONES SEDIMENTARIAS DE LAS MARIÑAS. 
ESTUDIO MINERALOGICO 

Por 

F. Macias Vázquez y C. Garcia Paz 

Catedra de Edafología. Facultad de Farmacia 

Santiago 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Las Mariñas comprenden en el concepto de Otero Pe 
drayo (1965) la zona de Va..U1U cOJtac;teJúzadM pOf1. lU:tua-:: 
~o¿. En este sentido extensivo ocupan todas las tierras 
que, situadas al pie de la penittanuna gallega o penitla 
nuka de la Co~ña (Torre Enciso, 1955), se disponen en ~ 
torno al Golfo Brigantina donde vierten sus aguas los 
ríos Mero (ría de La Coruña), Mendo, Mandeo y Lambre 
(ría de Betanzos), Eume (Puentedeume) y Grande de Xubia 
(ría de El Ferrol). 

Su morfología es la tlplca de un ~ bajo donde 
únicamente se encuentran colinas con altitudes máximas 
entre 150 y 250 m. que corresponden a los resíduos de la 
disección hidrográfica del borde externo de la Penillanu 
ra gallega. 

Geológicamente el país marlnan se encuentra en la 
Unidad de los esquistos de Bergondo (similares a los de 
Ordenes pero menos arcillosos y mas heterogranulares). 
Su edad es Precambrica según una datación provisional de 
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Dén Tex (1961). Junto a estos esquistos se encuentran d¡
quep de rocas básicas metamorfizadas (Parga Pondal, 1963) 
que frecuentemente tienen muy poca extensión por lo que no 
han sido completamente cartografiados en los mapas geológi 
cos. Estos materiales, esquistos y rOcas metabásicas, son
facilmente alterables comenzando por la destrucción de las 
plagioclasas y biotitas y dando origen a un limo de colo
res generalmente parduz~os ronstituído por minerales resis 
tentes, principalmente cuarzo, y filosilicatos laminares -
del tipo de las illitas y cloritas. Sí la alteracion es 
mas intensa se forma Caolinita y hay una fuerte liberación 
de sesquioxidos dando al conjunto de alteracion una textu
ra mas fina y colores vivos, rojizos y amarillentos. Duran 
te la alteración se produce un fuerte incremento en la po~ 
rosidad (muestras sanas 0,2 a 0,6%, muestras alteradas 

"3,9%, Nonn, 1966) lo que facilita la penetración en profun 
didas del agua y de las raíces, formandose perfiles de al~ 
teración y por tanto suelos de gran profundidad. En las z~ 
nas en que esta alteración intensa es frecuente, pueden ob 
servarse fácilmente perfiles con mas de 3 m. de m~teri~l -
totalmente alterado. 

Nonn (1966, 67) señala la existencia de depósitos 
sedimentarios recientes a los que atribuye una edad de 
Cuaternario Antiguo o de Günz y un proceso deformaci6n ba
jo un clima arido o semiarido en el que los cursos de agua 
tendrían caracter ~o~en~. Estos Cono~ tonnenC~eh en 
expresion de Nonn se habrían formado cama consecuencia de 
un cambio climático a continuacion de un período de alter~ 
ción intensa que, en cierta manera, preparaba el material 
para su trAnsporte~ 

Sin embargo, la hipótesis de Nonn presenta la difi
cultad de explicar ¿Como es posible la formación de un de
posito torrencial, con mas de la m. de potencia (playas de 
Mera y Santa Cruz), y cantos de cuarcita en la base de mas 
de 40 cm~ de eje mayor en un recorrido de unos pocos Kms. 
(distancia de la costa a la línea de partición de aguas 
aproximadamente 3 Km~) Y en una zona donde los desniveles 
no alcanzan los 200 m. de altura? 
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En este t·rabajo no se_ pretende dar una explicación 
genética de estas formaciones, ni realizar una datación 
de la -éuoca de su formación, sino que únicamente se estu
dia:ran ias asociaciones mineralogicas~ tanto de la frac
ción arena fina (IDO-50 11) como de la fracción arcilla 
(< 2 p), comparandoías con la mineralogía de las diver
sas rocas presentes en e1~arco de los depósitos para, 
posterio.rmente, d"educir los procesos de alteración· que 
han sufrido los -materiales que constituyen los COnO:6 -1:.0-
/u'te.nc.-ia.leó y así contribuir a su mejor conocimien:~to, de 
gr~n interes -ya que su datación precisa permitirlareali
zar una columna estratigrafica que diese infonnacíon so
bre la época de formacion de los diversos suelos de las 
Hariñas y de Galicia. 

LOCALIZACION DE LAS FORM.1\CIONES SEDIMENTARIAS ,,(CONOSTO
RRENCIALES) DE LAS HARIÑAS. 

Se ha realizado la observacion y localización car 
tográfica d-e los uepositos señalados por Nonn (19.67) en
la orilla oriental de la ría de La Coruña, describiéndo
se brevemente. a1gunas de sus características (Fíg. 1). 

l. - Cruce de las carreteras Iñás-Cambre y Bl Burgo-Abe
gondo: 

En una zona de colinas entre 120 y 140 ffi. de alti 
tud, ~uede observarse un deposito en forma de abanico a
partir de los 80 m. de altitud que llega hasta el arroyo 
de .la Gandara. 

El mejor corte esta a 6D m. de altitud y tiene una 
potencia visible de unos 3 ro~ sin aparecer la "base del 
mismo. En el lugar de origen se encuentra un horizonte de 
alteración de esquistDs fuertemente argilizados de color 
rojizo, con mas de 2 ffi4 de potencia por -debajo del depósí 
to sedimentario cuya longitud total es inferior a 1 K."TI~ -
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2.- ~l Seijal: 
Es un pequeño depósito de 1 a 1,5 m. de potencia 

localizado en las proximidades de la confluencia d~l río 
San Pedro ~ unos 20 ffi. de altitud. 

3.- Pazos (Bastiagueiro): 
Se trata de un cono de muy pequeña longitud, loca 

lizado en Pazos a unos 30-35 ffi. de altitud. La potencia
del sedimento no supera el metro y en su base aparecen 
los esquistos sin alterar. 

4.- Santa Cruz: 
Junto con la de Mera es la formación mas signifi~ 

cativa, pudiendo observarse buenos afloramientos en la 
propia playa de Santa Cruz y en las proximidades de la 
Iglesia de San Martín de Dorneda. 

La potencia en la playa de Santa Cruz es superior 
a los 10 m., depositados sobre el esquisto sin alterar. 
La base, de unos 2 a 3 ro., esta constituída por grandes 
cantos, gruesos, de disposicion desordenada y naturaleza 
dominantemente cuarcítica, si bién tambien se reconocen 
cantos de pizarra constituidos por una masa de cao1inita 
y sericita en la que se encuentran granos de cuarzo~ No 
aparecen esquistos aunque pueden observarse algunos 6an
tahma4 que parecen proceder de esquistos totalmente me
teorizados. 

Hacia la parte superior se encuentran una serie de 
lentejones de matriz areno-arcillosa y cantos con niveles 
ferruginizados. La extensi6n lateral es de unos 300 a 400 
ffi., continuándose hacia el interior por la Aguieira, Ig1~ 
sia de San Martín de Dorneda, hasta Arillo (80 ffi. de alti 
tud) con una longitud en línea recta de unos 2 Km. 

Perteneciente al mismo o a otro deposito que con
fluye en el anterior se Puede observar en la carretera de 
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Santa Cruz-Meiras-Sada, a unos 60 m. de altitud, un corte 
de unos. 2 m. que ha sido parcialmente erosionado por la 
serie de arroyos que vierten sus aguas en el Puerto de 
Santa Cruz. 

5.- Mera: 

También es una formación compleja con varias zonas 
de acumulación que proceden de una zona con alturas de 
unos 100 m. Los depositos se encuentran en una amplia 
cuenca, por 10 que probablemente se trata de una única 
acumulacion parcialmente erosionada por los cursos de 
agua actuales, Arroyo de Punxeiro y Xentiña. 

Al igual que en Santa Cruz, el mejor corte, de 
unos 10 m. de potencia puede observarse en la propia pla
ya. De arriba a bajo se diferencian: Sedhmento~ aheno~o~ 
de tipo eólic.o con espesor variable; ah~ y- aJt~ 
aJtenO~a6 de color grisáceo y gran cantidad de canto~ POc.o 
kodado~; varios ~vefe¿ 6~g~zado¿ de mas de l m. de 
encostramiento, cuyos restos pueden observarse en la pla
ya y que están constituídos por g 4 avas de cuarzo engloba
das por cemento ferruginoso, a veces con manganeso, y una 
serie de ~entejone6 akc~o~o~ más o menos entremezclados 
con los cantos. 

La base de la formación no es visible, sin embargo 
en los bordes aparece el esquisto fuertemente argílizado 
de color rojo. Este depósito se continúa, siguiendo la ca 
rretera de Mera a Sada por Lorbe, en la zona del Xabron,
Iglesia de San Xulian de Serantes y Agra hasta Aba (70 ffi. 

de altitud) donde hemos podido observar todavía un corte 
que presenta un nivel de arcillas arenosas de unos 2 m., 
separado de un deposito de cantos gruesos de cuarcita de 
1 a 2 ID. de espesor por una costra ferrllginos~ de 3 a 4 
cm. En línea recta tiene una longitud superior a los 2 Km. 

Por otra parte, se han localizado depositos simila 
res (3 a 4 m.) en la carretera de Mera a Veigue y desvia~ 
cian hacia Mayanca, próximos al río Xentiña donde aparece 
la base de la formación de cantos gruesos, de 30 a 40 cm. 
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de eje mayor, sobre el esquisto alterado de color pardo
&~arillento. En diversas zonas del Monte da Besta se en
cuentran otras acumulaciones, siempre descansando sobre 
esquisto totalmente alterado, moteado y con predominio de 
los tonos amarillos y rojos. 

Formaciones similares a las anteriormente descri
tas se encuentran en la zona de Chaburra (Sada) y en las 
proximidades de la playa de Miño (carretera de Miño a 
Perbes). 

MATERIAL Y METODOS: 

Para caracterizar petrológícamente los materiales 
existentes en la zona se utilizaron 7 muestras, locali
zandose la roca fresca únicamente en las costas (Fig. 1). 

Por otra parte se han tomado 16 muestras en un cor 
te del cono to~en~ de Santa Cruz próximo a la Iglesia 
de San Martín de Dorneda cuyos diferentes tramos, de te
cho a muro, se describen en la tabla 1. 

En estas muestras se estudiaron las fracciones ar
cilla « 2 ~) principales productos de alteraci6n, y are
na (100-50 ~) ya que es en esta fracción donde hay una rna 
yor variedad de especies minerales procedentes del mate
rial original. 

Para el estudio de estas muestras se han utilizado 
las siguientes técnicas: 

a) Difracción de rayos X. 

En la fracci6n menor de 2 W saturada en Mg, etilen 
glicol y calentada a 500°C obteniendo los correspondien-
tes diagramas de difracción en un aparato Philips PWIOiOí 
30 con registro gráfico PWIOSlj31 en las siguientes condi 
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Tabla 1 

DESCRIPCION MORFOLOGICA DEL AFLORAMIENTO DE DORNEDA (Fig.2) 

Muestra Características 11 
1I 

~~~~~~~~~~III! 
30 cm.. Suelo coluvial 

11 

Potencia 

1, 2, 3, 
4, 5, 6 
Y 7 

140 cm. 

20-40 cm. 

40-80 cm. 

50-100 cm. 

50-100 cm. 

Gravas y arenas gruesas con pe- 11 

queños lentejones constítuídos I 
por material de tamaño más fino 
(arenoso-fino y limo-arcilloso) I 
de color gris claro (muestra 2, I 
4 Y 6) .. En las zonas correspon
dientes a las muestras 3 y 5 el JI 

d · 1 se l.!D.ento se encuentra cementa- )1 

do, observandose frecuentes caE. 1
1 

tos de cuarcita y algunos de co l· 

ler blanco profundamente alter~ l' 

dos. En general están poco roda 
dos, siendo los cantos de mayor ji 

- 1 - d l' tamano os mas reden eados.. ¡i 
,1 

Lentejon areno-arcilloso de ca- !i 
lar gris azulado.. !1 

Arenas y gravas fácilmente dis- I.¡' 
gregables de color amarillento. 

il 
:i 

il color amarillo palido. 
Sedimentos limo-arcillosos de 

¡; 

Capas arcillosas de colores li 
gris y rojo alternantes. La úl- tí 

. . d 10 1; tlma. capa grls, e unos cm. ji 
es la de mayor espesor (muestra ii 

li 12). 1I 
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13, 14 Y 
15 

16 

50 cm. 

120 cm. 

Conglomerado con cantos gruesos;i 
en su base se encuentra una ca- 1) 

pa de gravas mas finas con cemeEl: 
to rojizo (14) que se encuentra r 
sobre un lentejón arcilloso de I 
unos la cm. de espesor (15). 

Conglomerado de cantos gruesos 
unidos por una matriz arcillosa 
de color blanco. 

I 

~ 
~ 

ciones experimentales: Radiación Ka del Cu; filtros de Ni; 
40 'Kv; escala 4; velocidad de exploración 2° ¡minuto. 

b) Observación microscópica de la fracci6n 100-50 ~. 

e) Difracción de rayox X en muestras pulverizadas y obser 
vación microscópica en lámina delgada en diversos eje~ 

pIares de los principales tipos de rocas existentes en las 
proximidades de las formaciones sedimentarias. 

La preparación de las muestras se efectúa según las 
técnicas descritas por Guitián Ojea y Carballas Fernández 
(1975). 

RESULTADOS Y DISCUSION: 

1.- Petrología: 

Como ya se ha indicado, las rocas más abundantes 
pertenecen al grupo de los esquistos de Bergondo. Se tra
ta de rocas esquistosas cuyos principales componentes son 
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cuarzo y biotita, asociados a c~istales de minerales opa
cos (ilmenita fundamentalmente), cloritas, feldespatos y 
algunas moscovitas, reconociendose en ocasiones la prese~ 
cia.de anfiboles y granates. 

Las biotitas son de color pardo claro a pardo rOJ~ 
zo, adquiriendo un pleocroísmo entre pardo y verde cuando 
se cloritizan; el cuarzo, hetereogranular, aparece en 
cristales alotrimorfos y frecuentemente presenta extin
ción ondulante. La muestra observada en lámína delgada 
(N° 1, Fig. 1) esta constituída por una masa de cristales 
de biotita y cuarzo, dentro de la cual se observan fre
cuentes lentículas o cordones de cuarzo en granos hetero
granulares de mayor tamaño que los del resto de la roca. 
Los minerales opacos aparecen como cristales prismáticos 
o en formas irregulares. 

La roca se encuentra fuertemente plegada, lo que 
queda manifestado no solo por la orientaci6n de los mine
rales micaceos (que responden fácilmente a los eSfuerzos) 
y se encuentran en forma de laminillas curvadas y muy 
arrugadas, sino también por los cordones de cuarzo en las 
que aparecen claros micropliegues e incluso alguna micro
falla. 

En algunas zonas (cerca de Seixo Branco, nO 2) ap~ 
rece una variedad de esquisto carbonoso cuya extensión es 
dificil de precisar. 

Por otra parte, dentro de los esquistos es relati
vamente frecuente la presencia de una serie de filones de 
colores blanquecinos y cristales alargados de color verde 
(nO 3). Observados al microscopía en lamina delgada mues
tran una textura porfídica holocristalina, ligeramente 
glameroporfídica ya que es frecuente la aparici6n de los 
cristales de hornblenda, granate y clorita asociados den
tro de la masa general. Los granates se encuentran fractu 
radas pero conservan su contorno regular, y la hornblenda, 
fenocristal mas abundante, es generalmente poiquiolítica, 
englobando cristales de cuarzo, opacos e incluso clorita. 
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La matriz está compuesta fundamental~ente de cuarzo, con 
escasas plagioclasas y biotitas y como accesorios se en
cuentran opacos, granates, zircon y apatito, estos dos 
últimos como inclusiones del cuarzo a 

Cuando este esquisto se encuentra en su máximo es 
tado de alteración presenta intensa coloracion y esta 
constituído por una masa de oxi-hidroxidos de Fe, (amor
fos y Goethita) junto con caolín e illita que engloba 
granos de cuarzo, feldespatos totalmente sericitizados y 
algunas cloritas difIcilmente reconocibles (nO 4). 

En las proximidades de Veigue (Fig. 1; nO 5) se 
ha localizado un material muy alterado, que parece perte 
necer a la facies de las C04nUb~. Se trata de una
roca holocristalina constituida fundamentalmente" por cor 
dierita fuertemente sericítizada, llegando incluso a la
sustituci6n total. La cordierita es poiquiolítica y lle
va inclusiones de minerales opacos. También se encuen
tran 6antahm~ de pirita prácticamente transformados en 
oxi-hidróxidos de Fe en los que se reconoce el primitivo 
contorno idiomorfo de la pirita rodeado de un halo de di 
chos oxi-hidroxidos. 

En cuanto a las rocas básicas metamorfizadas que 
en forma de diques se encuentran en la zona, se han loca 
lizado tanto en estado muy alterado (nO 6), en cuyo caso 
están constituídas por una masa arcillosa de colores par 
do-amarillentos en la que por dífraccion de rayos -X se -
identifican clorita y cuarzo, como en estado fresco (nO 
7) reconociéndose entonces hornblenda, turmalina, bioti
ta y plagioc1asas con zircón como accesorio. 

2.- Mineralogíadel Pfloramiento de Oorneda: 

En la Figura 2 y Tabla 2 se presentan los datos 
mineralógicos correspondientes a las fracciones 100-50U 
de las muestras recogidas en el afloramiento de Dorneda. 
De Su observacion puede deducirse fácilmente que hay una 
gran homogeneidad entre todas ellas, sin grandes varia
ciones en profundidad. Destaca la gran abundancia de 
cuarzo (mas del 70% de la fracción ligera) e ilmenita 
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(el. 90% de la densa) en las arenas y de caolinita en las 
arcillas, es decir de minerales primarios resistentes y 
de un producto que generalmente viene atribuyéndose a un 
estado de alteración avanzada corno es la caolinita. 

Analizando más detalladamente cada tma de las 
fracciones podemos ver 10 siguiente: 

al Fracci6n 100-50 ~: 

Está formada principalmente por granos de densidad 
menor que 2~9 grs./cc.~ representando la fracción densa 
un % muy bajo del total~ inferior al 3%, con un ligero i~ 

'cremento en las zonas de textura gruesa y tonos pardos o 
rojizos. 

La fracci6n densa está prácticamente constituída 
por ilmenita, a la que acompañan en pro-porciones inferiD 
res zircón y turmalina y como accesorios se reconocen -
cristales de esfena, anatasa, granates y rutilo, todos 
ellos minerales muy resistentes tanto a la alteración me
cánica como a la química. En cambio no apare ten otros mi
nerales densos que existen en las rocas de la zona como 
biotitas, anfiboles y cloritas mucho más abundantes que 
los identificados en los sedimentos. De estos minerales, 
las biotitas son facilmente alterables dando origen a clo 
ritas magnésicas y minerales de tipo illita mas o menos -
degradadas y en un estado de alteración mas intenso a cao 
linita. 

Los anfiboles,mas resistentes a la alteración bajo 
las condiciones actuales de Galicia (Hacías, Puga, Gui
tián, 1976), son sin embargo meteorizados dando origen a 
cloritas magnésicas y liberando, al igual que las bioti
tas, oxihidroxidos de Fe. Finalmente, las cloritas-Mg son 
tambien menos estables que la caolinita por lo que si el 
proceso de alteracion tiene la intensidad suficiente y el 
drenaje es bueno evolucionan hacia la formaci6n de dicho 
mineraL 
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En resumen, los minerales densos mas abundantes en 
las rocas de la zona son también los mas fácilmente alte
rables dando en determinadas condiciones caolinita y oxi
hidr6xidos de Fe, como productos de su meteorización. 

En la fraccion ligera hay que señalar el elevado % 
de cuarzo y relativamente de moscovita, presentándose tam 
bien feldespatos en proporciones muy inferiores. 

Tambien hay aquí un predominio de los minerales re 
sistentes aunque menos acusado que en la fracción densa,~ 
resultando logico ya que los minerales ligeros son menos 
alterables que los ferromagnesianos. 

b) Fracción < 2 ~. 

La fracci6n menor de 2 ~ está constituída por cao-
1inita y sustancias amorfas a los rayos X, ricas en Fe, 
mas abundantes en las zonas de colores rojizos (muestras 
11 y 14), junto con filosilicatos 2:1 y 2:1:1 del tipo de 
las i11itas y c1oritas-Mg respectivamente en un porcenta
je inferior al 10%0 

Esta asociación minera16gica en una zona de esqui~ 
tos micáceos representa un estado de meteorizaci6n avanz~ 
do tal como se puede deducir de las secuencias de altera
ción propuestas para los principales minerales fJackson, 
1953, Millot, 1964, etc.). 
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Por lo tanto, la caoliníta representa el mineral e~ 
table cuando la meteorización tiene suficiente intensidad 
y el drenaje es bueno, en caso contrario las arcillas tí
picas de los materiales esquistosos serían las illitas 
mas o menos degradadas, junto con las arcillas hinchables 
si el medio es confinado. 

Debe concluirse en consecuenci~, que los materia
les que constituyen los Qono~ zo~ene{afeó proceden de un 
proceso de alteración que han sufrido las rocas esquisto
sas y metabasicas de Las Mariñas y dada la intensidad del 
proceso, manifestada tanto por las secuencias de altera
ción como por la profundidad de las capas afectadas, es 
muy probablemente una alteración producida bajo unas con
diciones climáticas más agresivas que las actuales, con 
temperaturas y precipitaciones mas elevadas. Este tipo de 
clima se corresponde, segun los datos disponibles, con el 
existente en Calicia durante los períodos finales del Ter 
ciaría (Mioceno y Plioceno) o principios del Cuaternario~ 
aunque quizas pueda ser posterior, perteneciendo en este 
caso a un período Interpluvi~l del Cuaternario. 

En nuestra opinión, la hipot:esis más probable se
gún se desprende de los datos obtenidos, es la sugerida 
por Nonn en el sentido de que estas formaciones pertenez
can a una fase árida posterior a la alteración terciaria. 
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Resumen: 
Varios depósitos sedimentarios de las Mariñas han 

sido descritos por NONN (1966~ 67! comO tleonos torrencia 
les" formados bajo un clima de carácter árido posteriop
a la alteración existente en la GaZic&a terciaria. 

Su locaZización~ morfologia y composici6n minera
logica confirman que se trata de depósitos previamente 
sometidos a un intenso proceso de aZteraci6n~ con forma
ción de caolinita y oxi-hidr6xidos de Fe y destrucción 
de los silicatos fácilmente meteorizables (anfiboZes~ 
biotita$~ feldespatos) lo que orig&na un enriquecimiento 
en minerales resistentes (euarzo~ iZmenita y zi'rcón) en 
las fracciones gruesas. 

Resumen: 
Alguns depósitos sedimentarios das Mariñas foron 

descritos por Nonn (1966 .. 67) como "Conos torrenciaZes" 
formados baixo un clima arido posterior á alte1'ación 
que esistiu na Calicia terciaria. 

A sua localizaci6n> morfoloxia e composición min~ 
raloxica mostran que se trata de depósitos que xa sofri
ran un ¡orte proceso de alteración~ con formación de Ca~ 
[inita e oxi-hidr6xidos de Ferro e destrucción dos sili
catos doadamente meteorizables (anfiboles~ biotita~ fel
despatosj o que orixina un enriquecimento dos mineraes 
resistentes (cuarzo~ iZmenita e zircón) nas fraccions 
{jY'osas. 

Summary: 

SeveraZ sedimentary deposi~s in Mariñas area were 
described by Nonn (1966~ 67) as "Torrential Cones". 
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LocatÜ7a~ morphology and mineralogicaZ compositions 
show that they are deposits previously subjected to a 
strong weathering process' with kaoZ~n~~e and iron oxi-hy
droxides formation o:(/.d easily weathering silicates destY'Uc 
tion (amphiboles~ biotite~ feldsparsJ; this causes resis-
tant mineraZs (quart3~ ilmenite~ zircónJ enrichm~(/.t in 
coarse fractions. 
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Bol. Soe. Galega Hist. Nat. Ano 1, No. 1 

RELACIONES ENTRE LOS FACTORES EDAFICOS y EL CRE 
CIMIENTO DE PINUS PINASTER Ait· Y PINUS RADIATA 

D. Don. EN LA PENÍNSULA DEL BARBANZA (GALICIA). 

INTRODUCCION. 

Gil Sotres, F.; Díaz de Bustamante, J. y 

Diaz-Fierros Viqueira, F. 

Cátedra de Edafologia 

Universidad de Santiago de Compostela 

****** 

Las plantaciones del genero Pinus son objeto de repo 
blacion en Calicia desde hace bastantes años. La especie
P. pinaster como mínimo desde el siglo XVIII está sujeta 
a una explotación y cultivo racional (Cuadernos Est. Ga
llegos, anejo XVII. Santiago 1970), mientras que P. radia 
ta D. Don.lo hace a partir de la decada de los 40. 

Un censo comparativo de la evoluci6n de la superfi
cie dedicada en Calicia a ambas especies es el siguiente: 

1947 
1959 
1971 

P. pinaster 

286.957 
224.690 
488.955 

Ha 
" 
" 

P. radiata 

2.32:f Ha 
34.786 
43.638 

" 
" 

(Fuente: Anuario estadístico forestal). 
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Varios autores estudiaron la acci6n de los diferen
tes factores sobre la producci6n de ambas especies, Adams, 
Walker *1945); Ballard (1971); Von Buch (1968); Jackson, 
Gifford (1974), Mas concretamente Nicolas y Gandullo (1967) 
y Gandullo, González Alonso y Sánchez Palomares (1967) re~ 
lizaron esta valoraci6n a nivel nacional, y dentro de este 
contexto la accion del factor edáfico, que es lo que fund~ 
mentalmente ocupa a este trabajo, no qued6 suficientemente 
aclarada. Partiendo de una divisi6n elemental de factores 
edáficos físicos (ligados fundamentalmente a la aireaci6n 
y economía del agua del suelo), químicos (relacionados con 
la accesibilidad de nutrientes) y biológicos (relativos al 
tipo de calidad de la materia organica), los citados auto
res encuentran que los dos últimos factores no se les en
cuentra en general una influencia clara sobre el crecimien 
to mientras en c~mbio que el primero es el decisivo, esta= 
bleciendo para P. pinaster una preferencia, en general, de 
suelos aireados y bien drenados, mientras que P. radiata 
se manifiesta una tendencia a desarrollarse mejor sobre 
suelos mas profundos y pesados. Esto mismo estaría de 
acuerdo con las teorías de Iyer y Wilde (1964) sobre la 
fertilidad forestal en las que relaciona fundamentalmente 
el crecimiento con las propiedades físicas del suelo. 

MATERIAL Y METODOS: 

La zona estudiada comprende un corte transversal de 
la península del Barbanza, de direcci6n NO-SE, desde Puer
to del Son hasta la Puebla del Caramiñal, siguiendo la di
rección de la carretera y pistas forestales que unen ambas 
poblaciones. 

A lo largo de este trayecto y en los lugares donde 
existen masas forestales se hizo la toma de muestra de sue 
10 así como las determinaciones de altura y edad de los in 
divíduos arbóreos. 

~-168-



a) Determinaciones de ccmpo: 

En cada punto de observaci6n se tomó una muestra dé 
suelo de los 30 cm. superiores excluyendo la capa de fo~ 
me.. Determinandose en los mismos C~ N, pE en agua y CIK, 
p~ Hg Y K asimilable, así como la profundidad, drenaje y 
déficit. La determinación del índice de sitio se>uealizo 
midiendo la edad y la altura de los cuatro indívrdúbs do 
mínantes según lo citado por Carmean (967). El "í''-Ddice de 

~~ '. S1tlb ~ obt.uvo para. Po radiata de las ,curvas de calidad 
del Ministerio de Agricultura (1976) y para,.F. ':.pinaster 
de las proporcionadas por el Sr. Toval d-el LF . .I;~' E. de 
Lourizan· (1975). Los datos se refieren a %-·de cre¿-imiento 
en altura a los 25 añosv 

Para la realizaci6n del mapa de suelos S8 tomaron 
perÍiles completos representativos de cada unidad taxon6-
mica. 

b) Determinaciones de laboratorio: 

Las muestras se secaron al aire y fueron tamizadas 
por un tamiz de 2 mm. 

El análisis mecánico se realizo por el método de 80-
youcos (1961). El pE se deter10.ino en una suspensi6n de re 
laci6n 1:2,5 suelo-líquido~ tanto en agua como en CIK. 

El e por el metodo de Sauerland por vía húmeda~ y el 
N~ por el método de Kjendall~ ambos según lo indicado por 
GiÍitián Ojea (1964). 

Los oxidos libres de Fe mediante extracc:.on con solu 
cion Ta~~ e hidrosulfito s6dico (Guitian, 1964). 

El P asimilable por el metodo Bray 2. K Y Hg asimila 
bles fueron extraídos c.on sol. Margan y medidos por espec 
trorotometría de abso~ci6n ata8ica. 
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PUERTO Da SON 

Peninsula del Bar~anz" 

ESCALA 1: 1tW.OQO (APROX.)· 

N 

t 

,.~:~-.~ EUTROPLAGGENT$ 

OISTROPlAGGE NT$ 

. ~ HAPlUMBREPTS ENTICQS UTICOS 

HU;lt< CUMtjLlCOS UOIFlUVENTS TIPICOS 

HUIlh "PICOS 

1I00R,HE"NTS U~\COS . HuP\S lITlCOS 

Ot.-. 

LA >'1.;::8LA DH CARAMIÑAL 

Fig. L-

Secci6n de la Peninsula de]. Barbanza sobre l~ que se realiz6 el trabaio' 
indicando en ell;q los tipos princinales de sucIos según la 7 aprcximac:i".ór 

(1973) y la localizaci6n de ~_as masas forestales estudiadas. 
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-d Anál isis estadístico: 

Los diversos datos hallados en el muestreo, fueron. .. s~-
metidos a un análisis de P~C.A. utilizando el ordenador 
IBM 1130 del Centro de Cálculo de la Universidad de San
tiago.·.de Compostela; 'para ej'ecutar"el programa úFacto!l de 
1'a .biblioteca de. 'programas del ordenador. 

RESULTADOS: 

Al Mapas de suelos: 

Se ha realizado' la cartografía de suelos a esc~la 
aproximada 1:100.000 de la zona de estudio (Fig. nO 1). Se 
han separadq así las seís unidades de suelos que se deta
llan a continuación. 

al Eutroplaggents: 

Suelos de cultivo con epipedon plaggen, bi,en des¡:;dro- , 
liado,: eutroficos con pH próximo a la neutralidad'y muy' ". 
bien'provistos de elementos asimilables, sobre todo de P20S
Se encuentran en las proximidades de la costa" tanto en una"" 
como"en otra orilla y su génesis esta ligada a una profunda 
acción antropogena manifestada en un continuado abono a tra 
ves de los años de algas, conchas y otros restos marinos. 
Como ejemplo se detalla el perfil nO 1391~ 

Altitud - - - - - -
Oríentacion 
Pendiente - -
Drenaje" - -
Material original 
Vegetacion 
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DESCRIPTIVA: 

Horz. Prof. cm. 

0-10 CID. 

10-40 cm. 

40:"120 cm. 

Bien agregado, bien enraizado con raí 
ces finas y abundantes; suelto en se
co, ligeramente adherente y no plasti 
Ca de color pardo rojizo oscuro 5 YR 
2/2. 

De color negro 10 YR 2/1; con menor 
agregación que el anterior, restos de 
cristales; suelto, ligeramente adhe
rente y ligeramente plastico. Transi
cían brusca al siguiente. 

Sedimentos de granito alterado y res
tos de piedras; blando, ligeramente 
adherente y no plastico. De color par 
do amarillento 10 YR 5/4. -

DATOS ANALITICOS 
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b) Dy,troplaggents: 

Suelos de cultivo desarrollados normalmente sobre ban 
cales de acción antropogena y formados por una not;able acu,. 
mu~act6n de materiales. Se -encuentran norma1ment~- hacía el 
interior de forma que no han sufrido igual tratamiento. de 
abonado que los anteriores. Debido a ello SO.U m~$ mesotró-' 
ficos :con un cont'enido. en ',élernento's asimilables de medio a 
bajo. Se desarrollan tant.o sobre -granitos cbmo sa'bre es
quis'tos.· Se cita el perfil ~ o 1398: 

Altitud ------------------ 265. ffi. 

Pendiente ---------------- Clase 1 (0°) 
Drenaje ------------------ Clase 3-4 
Material original --------:- Esquist,o micáceo 
Vegetación --------------- Cuitívo de ma~z.· 

DESCRIPTIVA: 

Horz. PraL cm., 

0-40 cm. Abundantes raíces finas y largas, fria
ble y blando, ligerame~te a~h~rente y 
ligeramente p'lástico' de color pardo ro
jizo oscuro 5 YR 3/2. 

40-60 cm. De c~lo~ nebro rojizo la YR 2/1,"'con 
agregaci6n inestable abundantes a'reni,
Ilas; suelto, adherente y ligeramente 
plastico. 

+ 60 cm. Con agregaci6n ligera, con gravillas y 
arenas abundantes suelto, y ligeramente 
adherente y plastico. De color negro 10 
YR 2/1. 
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, .~ 
DATOS ANALITICOS 

~ . Horz Grv. AG AF LG \ LF AA 
~' 
TEJI 

I 
I AP1 21,46 32,99 29,20 10,53 10 ,41 14,85 Fa 

~ AP
2 26,56 33,22 25,55 12,97 11 ,64 16,59 Fa 

I AP3 30,38 37,71 25,32 10,21 10,80 15,92 Fa I 
I 

1" 
, 

1,1 ~ ~HorZ pH H20 pH elK % C % N e/N Fe 203 P20~, 

1:;' 4'321 3,68 2,76 
0,

209
1 

13,18 0,243 66,611 

4,85 3,92 3,85 0,249 15,47 0,759 l201l , 2 
4,80 1_ 3,91 Ü AP3 2,96 

0,
308

1 
9,61 0,447 mil 

1I I 
~ 

el Asociací6n Udorthent litico + Haplumbrept lítico: 

Comprende suelos incipientes en los que no existen ha 
rizontes de diagnostico o están poco desarrollados. Se pr~ 
senta tanto sobre granito como sobre esquistos y su posi
cion topografica fundamental es en zona de cumbre y luga
res proximos a afloramientos rocosos ya que son el primer 
resultado de la meteorización de la roca; morfologicamente 
son suelos arenosos sueltos, sin apenas coherencia. Así el 
perfil 1378: 

Altitud -------------- 150 ffi. 

Orientación ---------- W 
Pendiente ------------ Clase 4-5 
Drenaje -------------- CJase 6 
Materi~l oTiginal ---- Granito del barbanza 
Vegetaci6n ----------- Nusgod, Sedum sp., Lotus 

sp., etc. 
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DESCRIPTIVA: 

PreL cm. 

A 0-5 cm. Horizou,te de.sarrol1~do oc:asionalroente 
sobre cultivos de. granito; no adheren 
te y no -plástico. D~ color .-pardo raSi 
zo oscuro 5 YR 2/2. -

R + 5 cm. Roca sin alterar. 

DATOS ANALITICOS 

¡i 
1, 

fHorz. Grav. AG AY LG LF AR TEX 

1I 

" t! A 
'1 I 31,03 47,19 22,04 12,14 6,18 12,45 Fa 

! 

I 

I~orz. pll H
2

0 pH CIK % C % N e/N Fe203 

L 
" 

4,75 3,75 5,46 0,369 14,79 {),867 
¡,! I 

d) Asociación Haplumbrepts entico + Haplumbrept litico: 

Es la asociación mas extensa de estudio y comprende 
los suelos de ladera, normalmente, caracterizados por la 
presencia de un horizonte umbrico bien desarrollado. Por 
su posición de ladera presentan a menudo un neto polici
clismo. 1'1orfológicamente comprenden suelos de diverso as 
pecto que se diferencian en profundidad del suelo, text; 
ra, contenido en gravas, presencia o ausencia de contac= 
tos líticos o paralíticos, etc . 

l' 
1I 

I 
1 

1 

I 

I 

.......... _._-----------



S.e presenta tanto sobre granito como sobre .e5¡ql?-.is.
tos. Como ejemplo se cita el perfil n01406. 

Altitud ------------- 400 ffi. 

Orientación --------
Pendiente ----------- Clase 1 
DrenaJe ------------- Cláse: 3 

:-Ma teria orgánica ---- Grariito del Barbanza 
Vegetaci6n -----~---- Brezal con tojo. 

DESCRIPTIVA: 

1 Aul 

1 Au2 

2 C 

Prof. Cm. 

0-15 cm. Organico, con mucha arena fina y abun
dantes raices gruesas, abundantes gra
villas de cuarzo lavadas, 'algo masivo, 
muy friable, lig'eramente adherente y 
ligeramente plástico. De color negro 
5 YR 2/1. 

15-30 cm. Mas arenoso, con escasas raices finas 
y largas; ligeramente duro en seco, 
muy friable, ligeramente adherente y 
ligeramente plastíc-o. -De 'co'lór negro 
5 YR 2/1 ~ A los -30 cm. línea de- colu
vías de cuarzo lavados. 

+ 3 cm. Granito alterado muy arenoso de color 
pardo 7,5 YR 4/4 blando, muy friable, 
ligeramente adherente y ligeramente 
plástico. 
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DATOS ANALITICOS 

i1 
TE 1I 1I Horz. Grav. AG AY LG LF AR 

.1 

6,00 23,.62 13,63 12,94 16,96 28,86 Fpa 1I 
! 1 Au1 

I1 

I 
1 AU2 13,66 43,82 20,61 9,03 9,84 16,67 Fa 

I 
2 C 16,86 43,Z2 18,60 10,39 13,98 13,79 Fa I 

I 
\ 
l. 

1 

¡ Horz. pll H20 pH CIK % C % N C/N Fe Z03 

1 1 Aul 4,61 4,03 5,78 0,504 11 ,45 1, Z15 

1 AuZ 4,91 4,21 Z,35 0,196 11 ,99 1,347 

Z C 5,33 4,44 0,76 0,066 11,19 1,470 ~ 
,~ -- ~J 
el Hapblumbrepts típicos: 

Unidad de suelos menos frecuentes. Se presenta eSP2 
radicamente en los bordes de vaguadas; en estos lugares 
carece de extension como para ser representada. Se loca1i 
za únicamente en extensi6n apreciable cerca de la Puebla 
del Caramiñal estando ligada su presencia a un sustrato 
geológico de sedimentos cuaternarios. 

Genéticamente representan el tipo de suelos más ev~ 
lucionados de la zona de estudio y se caracterizan por la 
aparicion de un horizonte B cámbico o estructural en el 
que se observa una liberación apreciable de óxidos de Fe 
que dan lugar al típico empardeCL~iento del perfil, así 
como por el desarrollo de una cierta estructura. Por su 
posici6n de ladera pueden presentar policiclisrno. Se cita 
el perfil n01386. 
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Altitud ------------ 160 ffi. 

Orientación -------:-- NE 
Pendiente -----'----- Clase 3-4 
Drenaje ------------ Clase 4 
MatBria original --- Granito del Barhanza 
Vegetación --------- Repoblaci6n de P. pinaster 

DESCRIPTIVA: 

A 

Prof. cm. 

0-30 cm. Organico de color pardo oscuro 7,5 YR 
3/2~ muy enraizado, escasa densidad, 
sin estructura, suelto, no adherente y 
no plástico. De 30 a 50 cm. línea de 
grandes coluvios. 

2A 50-70 cm. De color pardo grisáceo muy oscuro 10 
YR 3/2; con lijera agregaci6n granular 
inestable, raíces l.argas de grosor me
dio abundantes; blando, bastante fria
ble, ligeramente adherente y no plásti 
co. 

2Bw + 70 cm. Raíces medías y largas de abundancia 
media; blando, bastante friable, lige
ramente adherente y no plástico.. De co 
lor pardo amarillento 10 YR 3/4. 
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DATOS ANALITICOS 

¡ 
" I Horz. Grav. AG AF LG LF AR TEX j , 

I 17,021 

-
'1 

A 40,39 28,36 16,32 -9,92 15,21 Fa 
1I , 

1
I 

2A 18,99 30,42 19,06 14,03 15, II 21,35 F I 

I 2Bw 1 20 ,76 35,75 15,61 16,88 16,88 16,88 F 1 
1 i! I 1 

, 

li Rorz_1 pR Rz0 
l' 

pR CIK % C % N C/N Fe 2
0

3 
,1 

~ 
II I ,- il il A 

1 
5,01 4,,05 5,39 0,324 16,64 0,916 

II 
,1 

2A 5,16 4,25 4,30 0,272 19,38 0,830 i 1, 
I1 
II 2Bw 5,16 4,38 3,04 0,116 26,07 1,141 I " 11 
¡j 

,~ :! -

f) Asociación Haplumbrept cumulico + Udifluvent típico: 

Unidad compleja de suelos caracterizados morfologi 
camente por un notable desarrollo de sus horizontes org~ 
nicos, que descansan normalmente sobre un sustrato de ro 
ca no alterada. 

Topográficamente se presentan en dos zonas bien dí 
ferenciadas: l°) En zonas de inflexión de pendiente; 2°) 
Rellenando antiguos cauces de río dando lugar a las deno 
minadas campas. Geneticamente corresponden a procesos de 
evoluci6n distintos, así, en el primer caso el agente 
formador principal es la acción de la gravedad mientras 
que en el 20 predomina la sedimentaci6n fluviaL 
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Normalmente estos suelos se encuentran afectados 
por el nivel freatico en mayor o menor grado de forma que 
el perfil permanece húmedo la mayor parte del año lo que 
favorece la existencia de una buena actividad biologica. 
Se cita como representativo el perfil n° 1395. 

Altitud ----------- 210 m. 
Orientación ------.-. t.TW 
Pendiente --------- Clase 1 
Drenaje ----------- Clase 3 
Materia original -- Granito del Barbanza 
Vegetacion -------- Alnus glutinosa~ P. pinaster~ 

gramíneas, helechos. 

DESCRIPTIVA: 

Horz. 

Aul 

Prof. cm. 

0-10 cm. Orgánico, de color 5 YR 2/1, muy suel 
to; afientrado, con abundantes raíces 
menudas; sin estructura, blando, fria 
ble no adherente y no plástico. 

Au2 10-100 cm. Orgánico, de color pardo rojizo, oscu 
ro 5 YR 3/2, con abundantes arenillas 
de cuarzo, consistente, untuoso y de 
aspecto masivo; ligeramente duro muy 
friable, ligeramente adherente y lige 
ramente plástico.. -
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I 
! 

DATOS ANALITICOS 

--'11 
Horz. GR AG AF LG LF TE.X Jil AR 

==fi 
l' I 

Aul 7,87 39,47 23,62 10,48 8,38 18,03 Fa 
1I 

" ji 
I! 

Au2 4,68 18,36 21,50 II ,36 18,10 30,58 Fp " ji 
1I 

I 11 

Horz. pH H20 pH C1K %C %N C/N FeZ03 
I1 
,1 

18, 06 1 0 ,828 
4! 

Aul 

,."'~ 
10,14 0,561 11 

II 
I1 
1\ 

AuZ 4,35 4,08 8,69 0,606 14,33 0,986 li 
, JI I . . 

B) Relación entre el tipo de suelo y el índice de sitio: 

Se estudia en primer lugar la relación existente e~ 
tre el tipo de suelo y la productividad para cada especie 
forestal~ definida a partir de un 1.S. Los datos se mues
tran en la tabla nO l. 
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Como primer dato a destacar se observa el mejor cr~ 
cimiento de P. pinaster en relación a P. radiata~ ya que 

en el primero mientras que son muy frecuentes los índi
ces de Sitio superiores al 50% y que en casos determina
dos pueden llegar a alcanzar hasta el 100%, en el segundo 
caso son realmente extrañas las masas que superan el va
lor del 50%. Estos resultados contras~an Con los señala
dos por V. Buch (1968) para una zona relativamente parecí 
da a la estudiada y en la que los crecimientos de P. ra
diata son francamente aceptables (del orden del 75%). 

Por otro lado al considerar la influencia del tipo 
de suelo se puede destacar que para P. pinaster el mayor 
crecimiento medio se presenta en suelos de la asociación 
Haplumbrept entico + lítico, con una dispersión de valo
res bastante amplia. El crecimiento medio mínimo se pre
senta sobre Udorthents mientras que para los suelos de 
tipo cumú1ico la media es muy proxima a la de los suelos 
enticos. 

Con respecto a P. radiata el máximo crecimiento me 
dlO se presenta sobre suelos de tipo cumúlico, con una 
dispersion de valores nomuy amplia. Los suelos entico y 
lítico ofrecen unos valores de l. de S. muy pr6ximos en
tre sí y bastante distanciados de el del tipo cumú1ico. 

Es decir, que así como la asociacion Udorthent lí
tico + Haplumbrept lítico presenta el mínimo creClffilento 
para las dos especies, resultado l6gico dada la escasa 
profundidad y desarrollo del suelo~ para las otras dos 
asociaciones el comportamiento de las especies foresta
les es inverso: El crecimiento de P. pin.G.ster se favore 
ce con la asociaci6n Hap1umbrept enticos + líticos, míe; 
tras que el de P. radiata lo hace con la otra asociaci6;. 

Esta primera aproximación ofrece ya un inicio de 
las diferencias de habitat de las dos especies considera 
das en relacion al tipo de suelo sobre el que se asien-
tan. 
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e) Estudio de las variables de sitio: 

Se han intentado hallar las correlaciones directas 
entre el valor del Indíce de Sitio y las diferencias va
riables que caracterizan al suelo pero los resultados 
fueron escasamente concluyentes por 10· que se prefirió 
establecer una escala de valores de l. de S. (Tabla 11), 
agruparlos en clases y comprobar el valor central de la 
clase con la medida de las variables edáficas de cada 
clase (gráfica 11). 

Tabla JI 

Valores centrales para cada clase de crecimiento 

P.pinaster 

Crecimiento malo (40-60%) Bueno (60-80%) Muy bueno (+80%) 

1.S. (valor 
central) 

P. radiata 

50 70 

Crecimiento Muy malo (40%) Malo (40-60%) 

1.S. (valor 
central) 

20 50 

90 

Bueno (60-80%) 

70 

Para P. pinaster las variables físicas indican que 
los mejores crecimientos se encuentran sobre suelos de pr~ 
fundidad media, con drenaje algo excesivo y que sufren de
ficit de precípítacíon tanto en años normales como en otros 
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Por otra parte se observa uria tendencia El preferir. 
suelos COn bajo contenido en materia organica y con rel~ 
cion e/K alta~ es decir~ mal humi.ficada. Los valores .. al-' 
tos de pE favorecen el crecimiento, lo que parece un co.!:":. 
trasentido con lo anterior. En relación al K las mejores 
clases de crecimiento son las que menos. K asimilable pr~ 
sentan, mientras que con el P y el Mg ocurre a la inver-
sao 

Con relaci6n a P. radiata se observa una preferen
cia por las clases altas de profundidad, moderada~ente 
bien drenadas y que no sufren sequía en ninguna epoca en 
años normales ni de períodos de recurrencia de 5. LoS me 
jores crecimientos se presentan asimismo en lugares con 
alto contenido de materia orgánica y de baja relaci6n el 
N. Presentan tendencia a preferir pE bajos, y los luga
res provistos de K y Mg asimilables proporcionan buenos 
crecimientos~ mientras que el P no ofrece variación de 
unos a otros lugares~ 

Las preferencias para cada especie pueden cOncor
dar con lo encontrado en el estudio de la relaci6n entre 
los suelos y el l. de S. ya que para P. radiata sus ape
tencias físicas definen el tipo de suelo cumúlico~ y pa
ra P~ pina.ster refleja el tipo de suelo de ladera entico 
o lítico~ 

O) Análisis estadístico: 

A fín de poder concreta:!:."" y asegurar los resultados 
encontrados en el estudio anterioT se sometieron los da
tos a un análisis factorial para poder deducir los tipos 
y número de componentes que determinan la variación del 
suelo para una y otra especie forestal. 

Así para P. pinaster se ponen en evidencia la ac
ción de 5 factores que explican el 80,86% de la variación 
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total y cuyos autovalores y % de variación explicada se 
muestran en la tabla 111. Las saturaciones de las varia 
bIes se muestran en la tabla IV. 

La primera componente presenta alta saturaci6n po 
sitiva con los pH en agua y el CIK y alta saturación ne 
gativa con el e y el N; se puede considerar este facto~ 
íntimamente ligado a la materia organica. La segunda c~ 
ponente presenta altas saturaciones positivas con el Mg 
y el K asimilables y expresaría el factor fertilidad. El 
tercero esta relacionado con signo negativo con el défi
cit de agua y profundidad del perfil pudiéndose conside
rar como un factor físico regulador de la disponibilidad 
de_agua del perfil. El quinto factor viene influído mayo 
ritariamente por la relaci6n C/N y se puede interpretar
como u,n componente que regula la humificacion. 

Para P. radiata, la variaci6n de las propiedades 
del suelo es muy parecida. Aparecen 4 factores cuyos 
autovalores y % de variación se muestran en la tabla V, 
así como las saturaciones en la tabla VI. 

La primera componente representa una direcci6n im
portante de la variaci6n total y se encuentra correlaci~ 
nada positivamente con el pH en agua y en ClK, y negati
vamente con los contenidos en e, N y Mg asimilable. Se 
puede considerar como un factor ligado a la materia orga 
nica. La segunda componente presenta alta saturación ne~ 
gativa con la profundidad del perfil y con el déficil de 
agua de éste, y representa como en el caso de P. pinas
ter la disponibilidad de agua; el tercer factor presenta 
una dirección de variación influída por la diferencia de 
pH del suelo y con los contenidos en P y K asimilables, 
por 10 que se asocia esta conponente con un factor de 
fertilidad. Finalmente el 4° factor aparece como una com
ponente compleja correlacionada con el grado de humufica 
ción del perfil, así como con la altitud y drenaje del -
suelo. 

Para poder estudiar la acción de estas componentes 
sobre el crecimiento se han calculado las estimaciones 
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ESTIMACIONES FACTORIALES DE CADA_OBSERVACION (P.pinaster) 
- --

"1 

lObservación IV 
;: 

1 Factor 11 Factor III Factor IV Factor Factor :( 
J! ~. 

I .. 

, 1 1,56737 -1,40722 -2,91665 0,31787 2,71349 

1
1 2 4,77226 -2,19361 -0,79213 -0,63394 1,15570 

'1 
11 

'¡! 
3 0,86021 -0,05842 -2,54928 0,26981 1,35362 

1I 

4 -1,71675 0,99110 -1,07710 1,85375 -1,33330 ~, 

iI 5 -5,11677 -1,87872 1,51730 0,62799 
I 

0,44392 
l' 
1I 

6 -6,91854 -1,01593 3,54613 , 0,62029 1- 3 ,13737 :; 

7 -2,80749 2,87837 -1,80526 I -1,82539 2,85302 p .. 
'1 

I i !l 8 -0,94412 0,93982 -2,38794 -2,67101 2,40925 
1
' ,1 

9 0,21775 1,69981 -3,18322 -3,68933 1,8637" ji 
ji 

¡l' 10 4,35573 -0,29693 4,23233 -6,43824 0,92511 
I1 11 3.85375 -2,01693 2,22873 -0,46076 1,93186 I1 
¡¡ 

12 0,05866 -0,27089 0,22573 0,01709 -1,05175 J! 
l' 13 -2,02677 -0,75233 0,69544 2,29562 ,-0,98848 
1I 
I! 14 3,94808 2,69231 1,71163 3,61918 
I[ 

0,20658 

11 15 , 6,85969 -0,46197 0,48428 0,71928 -0,19357 
:1 

16 0,4701l6 1,75951 0,74738 2,90874 -2,63599 ii 
!! 17 -1,17909 I -0,63123 -0,15249 1,62362 -O,9S017 .. 
!í I 

1- 1 ,52746 !i 18 1,38049 I -0,53655 1,13808 0,08363 

11 19 -3,91451 

'''"'; j 
1,52356 2,38812 I -2,67080 

!I 20 -1,23792 0,49929 2,40565 

I 

-1,60441 0,04965 
I 
!I 

21 0,05573 -0,74108 3,29014 -0,28574 -1,22985 

Tabla VII 



ESTIMACIONES FACTORIALES DE CADA OBSERVACION (P. radiata) 

= 
11 Factor -TI 11 I Observación I Factor Factor IV Factor 

I t= 
1 0,35139 1,28561 -0,62692 

I 
1,54435 

2 -3,98101 -2,71159 0,60032 3,42524 

3 -6,51496 -1,18706 -O ,41313 2,86197 

4 2,36983 2,38209 -2,01690 -1,71193 

5 -1,76659 3,39637 0,16900 -2,70113 H 
ii 

6 0,31125 1,39310 0,61343 -3,28727 
i: 
l' !i 

7 0,08971 -1,74342 -2,26100 2,68726 '1 

" 
I 

8 -5,06030 -2,11866 5,69045 -1,74631 li 
11 

9 -1,00539 0,17383 -0,51322 -3,75158 

10 -2,79992 -0,29189 -0,76254 1,49575 

11 1,65140 1,92933 -3,02197 -0,22402 

12 2,30146 2,13168 1,47766 2,36791 

13 1,90934 -0,27870 -1,66490 -0,02137 

14 0,50430 -1,64609 -2,32069 0,18461 

15 1,46246 -1,58024 0,43686 -1,44269 

16 -0,69264 -2,39415 3,03271 , 4,08730 

17 6,34815 2,93809 1,80208 I -1,16188 

18 1,91738 -1,59263 0,11090 I -0,10046 I , 
1 

Tab 1 a VIII 
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factoriales para cada punto de muestreo según 10 indicado 
por Hope (1970) y González-Bernáldez y al, (1969). Los v.!'. 
lores de estas estimaciones se muestran en las tablas VII 
y VIII. 

Tabla IX 

CORRELACIONES ENTRE LAS ESTIMACIONES FACTORIALES Y EL 
INDICE DE SITIO 

P. pinaster 

Factor 

r 

P. radiata 

1 

-0,018 

Factor I 

r - 0,411 

II III IV V 

0,032 -0,708** -0,546* 0,391 

II 

-0,379 

III 

-0,037 

IV 

0,452 

** Correlaci6n significativa al nivel del 1% 

* 
.. .. .. .. .. 5% 

Las correlaciones de las estimaciones factoriales 
con el Indice de Sitio se muestran en la tabla IX. 

Para P. pinasteY' las correlaciones más altas las 
111 IV Y V, mientras Que la acción ofrecen los factores , -

de los dos primeros factores es nula. 

Dado que el signo de la correlaci6n del 1, de S~ con 
el tercer factor es negativo, las variables profundidad 
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y déficit de agua, que como ya se indicó, presentaban en 
este factor altas saturaciones negativas, influirán de 
forma positiva en el crecimiento o, 10 que es lo mismo, 
que los altos valores de profundidad (que en este caso 
corresponden a suelos de clase 2 y 3, es decir, de pro~ 
fundidad media) y de deficit (suelos que sufren sequía 
durante años normales y años con período de recurrencia 
de 5) van a implicar crecimientos de medianos a buenos. 

El cuarto factor guarda con el crecimiento una alta 
correlación negativa y, por tanto, las variables que te
nían en este factor altas saturaciones negativas favore
cen el crecimiento positivamente, así las clases de dre
naj~ altas (clase 5: algo excesivamente drenados). Por 
otra parte los altos valores de P también favorecen el 
crecimiento. 

El quinto factor indica una tendencia a preferir 
suelos con un nivel de materia organica poco humificada 
independientemente de la cantidad de aquella. 

Para P. radiata no hay ninguna correlación que sea 
significativa al nivel del 5%, por lo menos. Consider8n 
do que la distribución de estas variables no se realiza 
al azar se deduce: 

El primer factor presenta con el Indice de Sitio 
una correlación negativa por lo que los valores de pH 
en agua y en CIK bajos favorecerán los altos valores de 
l. de S., así como 10 favorecen altos valores de e, N y 
Mg asimilable. 

El segundo factor estaba dominado por la presencia 
de agua en el perfil. Tanto el signo de las variables 
mas influídas por él cama el de la correlaci6n de las e~ 
tL~aciones con el l. de S. son negativos por lo que hay 
que pensar que los valores altos de profundidad -(es de
cir, suelos profundos de clase 4 predominantemente) y de 
déficit (por el sistema de calificaciones adoptado, cua~ 
do el suelo no sufre ninguna epoca de sequía) favorece
rán el buen crecimiento de los indivíduos de P. radiata. 



Dado que estos dos factores explican juntos el 50,61% 
de la variacion total del proceso se puede considerar que 
las variables definidas por ellos son las que intervienen 
en mayor grado en el crecimiento de los indivíduose 

En el caso de P. pinaster los factores más correla
cionados con el l. de S. son el tercero y el cuarto que 
explican respectivamente el ll~74 y el 11,02% de la vari~ 
ci6n total del proceso lo que indica una menor dependen
cia entre las variables de sitio y el crecimiento de los 
indivíduos~ a pesar de estar mejor correlacionados. 

CONCLUSIONES: 

Los resultados obtenidos por los diferentes métodos 
muestran una coherencia marcada y confirman el tipo de 
suelo más propicio para el crecimiento de ambas especies, 
concepto que es más restringido para P. ~adiata aue para 
P. pinaster debido a la mayor ubicuidad de esta ~specie y 
su mejor adaptación a cualquier tipo de sitio, hecho que 
se refleja además por su mayor crecimiento medio (en %) 
en relaci6n a P. radiata. Para esta última especie las ca 
racterísticas encontradas para su habitat no parecen
diferir grandemente de las encontradas por Gandu-
110 (1967). 

Por otra parte, y para ambas especies, se observa 
que la máxima influencia en el crecimiento viene dada 
por la acción de las variables físicas ya que el conteni 
do de nutrientes del suelo no guarda en ningún caso gra~ 
relación con el crecimiento. Aunque gran número de inves 
tígadores, Ballard (1971), Adams (1945), Jackson (1974)
entre otros, han encontrado estrecha relación entre el 
contenido de P asimilable del suelo y el crecimiento de 
P. radiat~ dicha relaci6n no ha sido encontrada en este 
trabajo, 10 que creemos sea debido a la gran disparidad 
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de características físicas y fisíograficas de los lugares 
de muestreo y la poca amplitud de los niveles de P. Esta 
misma disparidad apoyada por los resultados obtenidos nos 
inclina a aceptar la teoría de Wilde e Iyer (1964) sobre 
el concepto de productividad de un suelo forestal en el 
que influye, mas que el contenido en nutrientes del suelo 
la capacidad de los árboles para utilizar tanto los mayo
res como los menores elementos nutricios del sustrato geo 
lógico, lo que depende, tanto de la solubilidad de ellos
como del grado de humedad en la zona de enraizamiento, 
ya que el aporte constante de agua permitiría una activi
dad ininterrumpida de los hongos simbióticos, organismos 
rizosfericos, etc. responsables en parte de la extracción 
y toma de nutrientes por los arboles. 
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VARIABLES FISICAS y TOPOGRAF i CAS; EDADES Y ALTURAS MEDIAS, E INDICE DE 
SnIO A 25 AÑOS (%) (P.pinaster) 

Mues tra Altit. Prof. Drenaj~ Défic. Edad Altura 1.S. 

:;0 17 8,25 70 
2 1 ZS -' 24 13,70 74 

200 2:; í 3,6D 70 

.):~O :::0 12,26 72 
:¡ 7(1 3 19 11,45 72 

31(; -' 3 1.·~ 6,71 56 
1:;0 lB 8,86 59 

8 100 5 le 16,89 100 

9 SO 16 9,82 70 
10 100 5 19 16,89 100 
li 210 5 ~6 S,85 40 
12 ZSO 20 7,90 47 
13 2~):; 4 11 :l,:'i0 ,15 

" 175 5 4 1" 7,07 SO 

15 200 5 17 S,72 40 

16 420 " 3,00 53 
Ji· :i[) -' 2.1 11,60 62 
18 3(;;) 20 9,SS 60 
19 ·iOn -' -' lO 9,.")1 S6 
20 1S0 q 6,2S 08 
21 2511 7,7""' 52 

Tabla 
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Muestra 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

II 

12 

13 

l4 

15 

16 

l7 

18 

VARIABLES FISICAS y TOPOGRAFICASj EDADES y ALTURAS MEDIAS, E II! 

DICE OE SITIO %) IP 

Altit. Prof. Drenaj. Oéfic. 

}30 2 , + 

490 , 3 -
385 3 , + _. 
350 2 5 + 
1.80 2 S + 
!0O 2 5 + 
4S0 4 3 -

SO 4 3 -
no 4 5 + -

250 3 4 + 
310 2 , + 
42O l 3 + 

270 3 , + 
310 , 5 :': 
lOO , 5 + -

450 4 3 -
42O l 3 + 

250 3 S + , 

, 

", 
Edad 

7 

19 

22 

22 

26 

i4 

20 

17 

25 

U 

l2 

II 

22 

8 

12 

22 

13 

17 

AIt 

3,3 

10,8 

20,6 

ti,7 

13,S 

9.9 

16,1 

8.' 
11.2 

4,5 

4,0 

6,7 

l3 

ura ¡ 1. S. 

"1 35 

I 
I 
I 

73 

o 44 

6 50 

6l 

o 36 

30 

o 27 

22 

9 42 

" 6,3 

5,9 

17,2 

o 
o 
9 

55 

33 

6l 

8,8 " 
7,4 o ¡ 33 

... '.- L 
Tabla XII 
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Resume: 

Est'Jda:nse as terras e os trindices de si tia rr dos pi 
ñeiros da Barbanza (Pinus pinaster Ait.~ Pinus radiata -
D. Don) tirándose as relacions eisistentes entre os fac
tores edáfico$ e o desenrolo forestal. 

As mpi.randes medras pro.. o P. pinaster atópanse 
Y¡.Q asociación de terras "hap lumbrept entico + hap lum
brept litico":J nomentras que prQ o P. radiata_ atópanse 
na "haplumbrept eumú.lico + udifluvents tipicos"; os mais 
baixos rendimentos:J prQ as duas especies:J atópanse na 
lIudorthent litico + haplumbrept litiao". 

As comparacions entre os dato~ edafolóxicos e os 
indices de sitio:> o mesmo 0~e o análisis factorial (P.C. 
A'.) amosan: 

a) O'desenroZo das especies Qrboreas non dependen das Va 
riables quimicas. 

bJ Os millores rendimentos danse pra o P. pinaster nas 
terras lixeiras e de profundidades medias. 

e) Os P. radiata medran mellor nas terras fo~aas e sin 
falla da ccuga. 

d) Atópase~ ó remate~ unha meirande relación dos facto
res edáficos co P. radiata que con P. pinaster o que 
demostra unha meirande ubicuidade ambiental de ista 
derradeira especie. 

Resumen: 

Se estudian los suelos y los indices de sitio de 
las masas forestales (Pinus pinaster~ Ait.; Pinus radia
ta D. Don) comprendidas en un corte transversal de la Pe 
ninsula del Barbanza (Galicia)~ deduciéndose las relacio 
nes existentes entre los factores edáficos y el creci
miento forestal. 

Los máximos crecimientos para P. pinaster se loca-
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lizan sobre la asociac1~on de suelos "haplumbrept érztico 
+ haplumbrept litico!l~ mientras que para P. radiata se 
encuentran sobre "haplumbrept cu.múlieo + udifluvent ti
pico". Los rendimientos minimos en ambas especies se lo 
calizan sobre Irudorthent litico + haplvJf/brept litico".-

Las corrroaraciones entre los datos edafológieos y 
el indice de sitio~ asi como el análisis factorial (P. 
C.A.) indican: 

a) Las variables qu~m&cas no muestran influencia sobre 
el crecimiento de las especies arbóreas. 

bJ Los mejores rendimientos se dan~ para P. pi~~ster~ en 
~uelos bien dre~4dos y aireados y de profundidad me
dia. 

cj Para P. radiata los crecimientos mayores se obtienen 
sobre suelos profundos y sin déficit de agua. 

d) Se obseyva~ finalmente, una mayor dependencia de los 
factores edáficos en el P. radiata que en el P. pinas
ter~ lo que demuestra una mayor ubic~idad ambiental 
de esta última especie. 

Summary: 

Soi¿s a~fl site-in~ex ai the forestal mass (pinus 
pinaster Ait.~ Pinus radiata~ D. Don) localizated in a 
transversal cross section through Peninsula del Barbanza 
(Calicia) are studied. Relationships between pedologic 
factors c:.-nd -forestal growth are determinated. 

Highest urouth lor P. pinaster a'i1fl P. radiata in 
"en tic haplumbrept ll + "lithic haplumbrept/~ and "cumulic 
haplumbrept" + "tipic udifluvent" asotiations-soils 
OCCUr respeetively~ and lowest in "[ithic udorthent" + 
"lithic h.aplumbrept". 

Both direct compar',,:sons betl.Jeen the pedologic data 
and site-index~ and .c;tadistic annalysis (P.e.A.) sugest: 
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" 1: 

a) Chemieal variables show no influenae on the growth of 
the ·spee/es. 

b) Highest growths for Po pinaster in well d~ained> air
led and modera te depth soiIs oe~úr. 

a) Highest growths for P. radiata in deep> and without 
moisture déficit soils are presented. 

dJ P. radiata show more dependence of pedologic factors 
than P. pinaster and that proves a greastest ambien
taZ ubiquity of Zatter. 
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